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Inquietudes en busca de respuesta 

Este trabajo suscitó diversas inquietudes que condujeron a la investigación 
documental, en la que se reconocen los datos y sugerencias proporcionadas por el 
maestro Felipe Gálvez Cansino, quien aportó algunos de sus propios textos. El 
maestro Alejandro Ortiz Padilla hizo precisiones para distinguir entre la 
radionovela y la novela radiofónica, acerca de la trayectoria de XEEP Radio 
Educación y el aprovechamiento de las técnicas radiofónicas. 

El productor de programas de radio, Raúl del Campo Jr., abrió la percepción de 
la época de auge de la radio comercial; incluso manifestó sus propios testimonios. 

Las viiictas para ilustrar el comienzo de cada capftulo fueron gentilmente 
preparadas por la joven Norma Castañeda González. El apéndice gráfico fue 
cuidadosamente fotografiado por Carlos L6pez Moctezuma, En la corrección de 
estilo se reconoce el profesionalismo del maestro Agustín Hernández Montnño. 

El economista y editorialista Guillermo Pérez Velasco, con quien se mantuvo un 
diálogo constante respecto al enlace entre la semiótica y la comunicación, asf como 
a las peculiaridades del quehacer radiofónico, a lo largo de esta investigación 
aportó pautas, puntos de vista sobre el contenido y la estructuración del trabajo. 

Las respuestas encontradas contribuyeron a impulsar esta tesis, no exenta de 
dificultades para aplicar la semiótica a la producción radiofónica, debido a la 
fugacidad de las emisiones. 



TSH 
(El poema de la radiofonía) 

Mnnucl Maplcs Arce 
Poeta Estrldentlsta (1923) 

Sobre el despeñadero nocturno del silencio 
las estrellas arrojan sus programas, 
y en el audión inverso del ensueño, 
se pierden las palabras 
olvidadas 

TSH 
delos pasos 
hundidos 
en la sombra 
vacía de los jardines 

El reloj 
de la luna mercurial 
ha ladrado la hora a los cuatro horizontes 

La soledad 
es un balcón 
abierto hacia la noche 

rnn dónde estará el nido 
de esta canción mecánica? 
Las antenas insomnes del recuerdo 
recogen los mensajes 
inalámbricos 
de algún adiós deshilachado 



Mujeres naufragadas 
que equivocaron las direcciones 
trasatlánticas: 
y las voces 
de auxilio 
como flores 
estallan en los hilos 
de los pentagramas internacionales 

El corazón 
me ahoga en la distancia. 
Ahora es el 'Jazz-Band' 
de Nueva York¡ 
son los puertos sincrónicos 
florecidos de vicio 
y la propulsión de los motores. 

Manicomio de Hertz, 
de Marconi y de Edison 

El cerebro fonético baraja 
la perspectiva accidental 
de los idiomas 
Hallo! 

Una estrella de oro 
ha caído en el .mar 



Presentación 

Esta investigación se originó en 1988/1989 dentro del programa de apoyo a la 
titulación de pasantes de la Facultad de Ciencias Politica y Sociales de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, impulsado por la Dra. Guillermina 
Bacna Paz, entonces Coordinadora del Centro de Estudios de la Comunicación. 

La búsqueda se inspiró también en el seminario de tesis "Historia de la radio en 
México", impartido por el profesor Alejandro Scmo Groman, dentro del programa 
de educación continua de la Facultad, en el que surgió el tema de esta tesis, (ver 
Apéndice Documental pp. 176) cuyo titulo y contenido fue reestructurado varias 
veces hasta definirse en el de: 'Radionovela: comunicación, significados y sentidos 
(elementos de comunicación y lectura semiótica)", 

Para desarrollarla fue necesario interiorizarme tanto en el campo de la semiótica 
como en el de la radio y la narrativa, a fin de plantear y delimitar los alcances de la 
investigación. 

Con esta finalidad participé ·en 1989· en el curso "El análisis semiótico y su 
aplicación en el proceso de comunicación" dictado por la maestra Regina 
Jiménez-Ottalcngo en la División de Educación Continua, en el que se tuvo un 
acercamiento a las diferentes teorías y corrientes semióticas. 

Ligado a lo anterior, y para encuadrar los elementos metodológicos hacia una 
lectura semiótica, consulté al Dr. Rafael Reséndiz, Coordinador de la Maestría en 
Comunicación, quien ha hecho en México investigaciones de semiótica aplicada. 
Sin embargo, las insuficiencias y limitaciones de este trabajo, son de la entera 
responsabilidad de la sustentante. 

A la vez, fue indispensable familiarizarme con los géneros periodísticos aplicados 
a la comunicación radial, aprovechando las oportunidades ofrecidas por el curso 
de "Periodismo y radio" (1989) dentro del programa de educación continua de la 
Facultad, dirigido por los maestros: Alberto Dalla!, Florence Toussaint A. y 
Napoleón Glockner C. Además, consideré necesario hacer prácticas, las cuales 
fueron realizadas en el "Taller de producción de programas de radio" impartido en 
1989 por los maestros: Jorge Villalobos G., Lucra Carbo S. y Susana Rcséndiz C., 
en la División de Extensión Universitaria de la Universidad Iberoamericana. 
También tuve un acercamiento al trabajo de cabina en Radio UNAM (1990) y en 
Radio Educación (1991). 



Semiótica y Comunicación 

El enfoque central .de la presente tesis se dirige a estudiar la radionovela desde 
los puntos de vista de las disciplinas de la comunicación y la semiótica, considerando 
al tratamiento semiótico como un instrumento para ahondar en el fenómeno de la 
comunicación, ya que se trata de ir más allá del análisis de superficie. 

Los estudios de semiótica han venido avanzando paulatinamente, seg6n ha 
puntualizado en forma oportuna la maestra ReginaJiménez-Ottalengo: "El camino 
andado en el campo de la semiótica en México, si no es espectacular, sl ha sido 
constante y ha dado ya sus frutos, tanto en lo docente como en la investigación y en 
la formalización de la disciplina. 

"Sabemos que algunas de las primeras contribuciones formales en esa área del 
conocimiento se realizaron alrededor del año 1976 en el Centro de Investigaciones 
Linglllsticas y Literarias de la Universidad Veracruzana y en los Institutos de 
Investigaciones Filológicas y de Investigaciones Sociales de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. No son pocos los trabajos publicados por esas 
Instituciones, algunos en revistas especializadas como 'Semiosis', de la Universidad 
Veracruzana; 'Acta Poética•, del Instituto de Investigaciones Filológicas, y 
"Semiótica' de la Asociación Mexicana de Estudios Semiológicos; asl como en 
varios libros. 

"Durante ese mismo año, en el campo de la enseñanza, se impartió, en el 
Departamento de Comunicación de la UAM Xochimilco, un curso de Teoría y 
Modelos de Comunicación basado en los trabajos de Greimas, Guirau, Prieto, 
Ver6n y Eco¡ y otro de semiótica de la Imagen, en la especialidad de diseño gráfico. 
Algo similar se dio en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Veracruzana, al incorporar en sus cursos de Maestría en Filosofía, bibliografía 
obligatoria integrada con trabajos de esos autores. 

'En la UNAM en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, se instituyó la clase 
de Semiótica en el nivel de licenciatura, en el año de 1978 y en el de maestría, en 
1979. 

"En ese mismo año se creó la Asociación Mexicana de Estudios Semiológicos; su 
órgano de difusión, 'Semiótica', apareció por primera vez en el año de 1984. 
Algunos de sus miembros han participado en reuniones internacionales 
organizadas por la International Association of Scmiotic Studies y por Semiotic 
Societies of America, cuyas aportaciones han sido publicadas'. (Foro de Ex~lsior, 
P-septiembre-1990, p. 55 A). 
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La cita anterior da a conocer la trayectoria ascendente de la Semiótica, en cuyo 
campo la UNAM ha sido la Institución pionera. 

Por otra parte el Centro Avanzado de Comunicación, A.C., ofreció, en octubre 
de 1990, un curso de Semiótica dentro del ciclo: Estructura de la Lengua III. 

Muy recientemente otras Instituciones están actuando en el mismo sentido. La 
Universidad Anáhuac desarrolló un "Diplomado en Semiótica" que concluyó en 
mayo de 1991. 

Deben considerarse también otros esfuerzos académicos y docentes como el 
di:sarrollado por el Dr. Antonio Dom!nguez Hidalgo, autor de la Introducción a la 
Semiótica, 1975; cuya nueva versión corregida y ampliada está por publicarse. 

El Dr. Dom!nguez Hidalgo ha sistematizado la didáctica de la Semiótica y la ha 
llevado a campos especlficos. A partir de 1987 impartió un curso de Semiótica 
Náhuatl a profesores normalistas y en octubre de 1990 lo ofreció como seminario 
al p<iblico en sesiones abiertas, todos los miércoles, en el Museo de la Ciudad de 
México. 

Si la Semiótica ofrece técnicas para comprender la vida socia~ este trabajo podrla 
quedar inscrito en una interpretación del papel de la radionovela en la 
comunicación radiofónica, articulada ésta sobre "la fabricación" de estereotipos en 
torno a la vida cotidiana, y además, podría ofrecer algunas sugerencias para el 
empico de nuevos estilos narrativos que contribuyan a la recreación y a un 
entretenimiento más sano, abierto y diversificado, en.concordancia con la actual 
evolución de la sociedad mexicana. 

La fugucldad de las emisiones radlorónlcas y la Seml6Uca. 

Considerando que la b<isqueda de aplicaciones de la semiótica a la comunicación 
transcurre por una fase incipiente, es comprensible que existan estudios muy 
aislados entre si para. el caso de la radio y mucho más para la radionovela. 

Debido a la fugacidad de las emisiones radiofónicas, hay que enfrentar un mayor 
grado de dificultad para realizar un estudio de semiótica aplicado a la comunicación 
radiofónica. 

Para salvar estos obstáculos, en esta investigación se considera que el método 
más accesible es el de realizar una lectura semiótica mediante la segmentación, o 
sea, por el procedimiento de elegir una parte de la obra de que se trate, lo que se 



llama el "corpus" a estudiar. Práctica que se recomienda en este trabajo, con apoyo 
en casos concretos ya aplicados por varios autores. 

Hipótesis centrales 

En la orientación de la presente tesis se sostienen las hipótesis centrales 
siguientes: 

lo. La novela radiofónica y la radionovela constituyen dos formas narrati· 
vas del melodrama que interpretaron de manera distinta la cotidianidad en 
el comienzo de la radio en México, pero ambas respondieron a las necesi· 
dades de comunicación social y a las posibilidadi:s que ofrecía la radio 
como medio de comunicación masiva, el cual impactó a la sociedad en 
general e "interpeló" a los individuos en lo particular, en la transición social 
rural-urbana. Con esta visión se interpreta la trayectoria de ascenso, auge 
y declive, as{ como las perspectivas actuales de la radionovela, 

2o. La radionovela, forma que predominó por la expansión comercial de 
las emisoras, se estructuró como un mensaje corporativo de la cotidianidad 
a través del radiodrama y conformó un modelo ficticio de significados y 
sentidos, los cuales son susceptibles de interpretación semiótica. 

3o. Intentar una lectura semiótica en el caso de la radionovela requiere 
considerarla como una pieza integrada en todas sus partes, a fin de des· 
montarlas y extraer un segmento o "corpus" escogido, para interpretar sus 
significados y sentidos, después de haber realizado el recorrido generativo 
en la b6squeda de los elementos de lectura, siguiendo el modelo Greima· 
siano. 

·4 
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Cómo surge la radionovela dentro del radiodrama y qué evolución tuvo hasta 
alcanzar el auge y la declinación, es motivo de este capítulo , pero también lo es 
establecer las características de esa producción radiofónica emergente, tanto en el 
ámbito de la radio cultural como en el de la comercial. 

El propósito es ofrecer elementos para poder interpretar la radionovela en los 
tres capítulos subsecuentes, como una estructura de significaciones en la 
comu11icaci611 cotidiana, exponiendo los antecedentes que contribuyeron al 
desarrollo del radiodrama en México, lo que se ilustra en el Apéndice Documental 
de este trabajo (ver p.173), yen el gráfico (ver p. 321), con los testimonios del avance 
de la nueva tecnología y del medio radiofónico de penetración masiva; la cual 
consiste en la creación de la audiencia en la intimidad del hogar y en la propagación 
social a través de imágenes de audio, intencionalmente dirigidas mediante 
emisiones específicas y series como las radionovelas. 

A. Origen y evolución del melodrama (radiodrama) 

Con objeto de captar las experiencias que concurrieron en los orígenes y 
evolución del radiodrama y en particular de las radionovelas, se hará un recorrido 
dirigido a visualizar y valorar la trayectoria de éstas, haciendo énfasis en las 
producciones que les dieron forma y contenido, a fin de abrir el análisis en los 
capítulos subsecuentes a un acercamiento semiótico. 

l.• Experlenclns de comunlcnc16n cotldlnnn y comunltnrln como antecedentes del 
melodrama (rndlodrnmn) 

Para hablar de la radionovela, según afirma Pedro de Urdimalas, guionista de 
cine, radio y televisión: "hay que remontarse a la época de los juglares quienes 
relataban al pueblo lo que sucedía". 1/ 

Por su parte, el doctor Antonio Domfnguez Hidalgo precisa: "En la época en que 
el mercantilismo en Venecia y Florencia acrecentaba el movimiento social, la Edad 
Media comenzaba a romperse y la gente empezaba a interesarse más por la vida 
mundana de las nuevas, las novelas, los cuentos, los roman, los romances, las novelas 
de romances o los romances de 11ove/as. Las hazañas, las gestas de los grandes 
caballeros como Roldán, el Cid o los Infantes de Lara, principiaban a perder interés 
y una nueva visión de mundo, se iba imponiendo. 

"El juglar estaba en decadencia y los clérigos tenían que salir a buscar público. 
Berceo '}/ ve el éxito de los clérigos que recorren tabernas componiendo versos 
eróticos, pero él no puede hacer eso. Los goliardos-semifrailes-creadores de la 



famosa lfrica goliarda erótica-obscena·salfan de los conventos para ganarse el vino 
o la comida en los antros del disfrute de la loca vida o del loco amor. No es extraño 
que Juan Ruiz, Arcipreste de Hita, dialécticamcnte confronte el loco amor con el 
bue11 amor en su famoso libro, en pos de ganar adeptos para m Dios. 

'Si Berceo no puede hacer eso, entonces lqué ha de hacer?: inventar o retrotraer 
toda esa tradición medieval de les miracles en Francia o los mirácoli en Italia, !los 
milagros!. Tiene que acudir a los milagros de nuestra Señora como una forma de 
promover, ganar y acaparar en las tardes al p6blico que principiaba a alocarse. 

"El ser humano siempre ha tenido, después del trabajo, necesidad de fantasear, 
de imaginar, de oír algo insólito, pero la cultura, en el sentido científico, nunca ha 
sido accesible a la masa, pertenece solamente a los Max-Magis, a los hechiceros, a 
los magisler, a unos cuantos acaparadores. Hoy, por ejemplo, el terreno de las 
matemáticas o de la semiótica pertenece solamente a los especialistas. Sólo los muy 
enterados pueden hablar con autoridad de semiótica, de matemáticas o de filosofía. 
Las grandes mayorías, las masas, quieren algo sencillo que las distraiga de la vida 
monótona a que están sometidas bajo cualquier sistema: sea esclavista, 
mercantilista, burgués, capitalista, imperialista o incluso socialista. 

"Si nos remontamos, desde los rapsodas griegos, hasta los goliardos o los clérigos 
del famoso Mester de Clerecía, el oficio o el estilo de los clérigos y el Mcster de 
Juglar!a, el oficio o estilo de los juglares" entendiendo que un clérigo no era 
exactamente un fraile o un sacerdote, sino aquel que se dedicaba a estudiar en un 
convento aunque nunca llegara a ser padre u oficiara misa", vemos que ellos 
utilizaban ya recursos retóricos de persuasión; y asf como ahora dicen: 'Beba 
coca-cola y no se pierda el próximo cap(t11/o". Berceo decía en un tetrástrofo: 

o en este otro: 

"Amigos e vasallos de Dios omnipotent, 
Si vos me escuchassedcs por vuestro consiment, 
querría vos contar un buen aveniment: 
Tcrrédeslo en cabo por bueno verament ... " 

"Quiero fer una prosa en román paladino, 
En qua! suele el pueblo fablar á su vecino, 
Ca non so tan letrado por fer otro latino: 
Bien valdrá, como crea, un vaso de bon vino ... " 

7 



"Esta era una forma de atraerse a un ptíblico, para contarle luego: La casulla de 
Sa11 Ildcfo11so,EI ladró11 devoto, La abadesa e11ci11ta ... o La Vida de Santo Dólningo 
de Silos; y ¿para qué?. Para que el público = pueblo estuviera ingenuamente y con 
el ánima en un hilo apegado a la religión que le imponían". 3/ 

Más tarde las canciones de gesta, los romances y las novelas de caballerla; los 
entremeses, piezas de teatro y pastorelas, etc., llegaron a la Nueva España con la 
invasión evangelizadora de América en el siglo XVI; y otros géneros más se 
desarrollaron del XVII al XIX. Tiempo después aparecen los cuadernos de novelas 
llamados: "Novelas por entregas", según afuma Don Pedro de Urdimalas¡ sin 
olvidar los corridos, canciones y relatos del acontecer mexicano. 

En México este género novelesco alcanzó gran aceptación en el público. En 1889, 
según comenta Guadalupe Appendini con motivo de los 100 años de la publicación 
de La Calandria, novela de Rafael Delgado: "Francisco Sosa proyectó -con Justo 
Sierra y Gutiérrez Nájera- la Revista Nacional de Letras y Ciencias, invitando a 
Delgado a formar parte de este movimiento." 

Fue así como el novelista -agrega Appcndini- "llevó adelante los 37 capítulos de 
su novela en Orizaba, entre enero y agosto de 1890. La obra fue apareciendo en 
entregas, en número de nueve, entre febrero y septiembre; curiosamente al tiempo 
que moría la revista'. 

"Al mismo Sosa le correspondió hacer constar que desde sus primeros capítulos 
La Calandria fue saludada con aplausos de los más e11te11didos literatos de México, 
de Sudamérica y de EspOJla misma'. 4/ 

En nuestro país, antes del desarrollo de la radio, existían diversas experiencias 
de comunicación cotidiana y comunitaria: la carpa, el folletín, el teatro de revista, 
la dramatización con t!tercs, (ver "Los celos de don Folías". Apéndice Documental 
de esta tesis. p. 181), las hojas volantes de Antonio Vancgas Arroyo y José 
Gu¡idalupc Posada (ver Apéndice Documental pp. 182) y otras que deben ser 
consideradas como antecedentes enriquecedores del melodrama que adaptado a 
la radio se conoce más como radiodrama. 

En la década conocida como "los fabulosos veintes", la gente se maravillaba en 
México de los avances tecnológicos introducidos en el pals. La modernidad era el 
gramófono, el cinematógrafo, las innovaciones eléctricas, y lo más impresionante 
fue escuchar la viva voz a través de la radio, que al final de los veinte sólo llegaba 
por medio de receptores de galena; sin embargo, la "Red Radiotelegráfica Nacional 
de México' y las "estaciones radio difusoras" se extendían rápidamente a través del 
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territorio nacional. En el año de 1923 existían ya 25 estaciones radiotelegráficas, 26 
radio-difusoras particulares y 5 oficiales. (ver Apéndice Documental pp.194a196). 

La producción radiofónica se caracterizaba en esa época por la transmisión de 
conciertos en vivo. Maria de los Angeles Gómez Camacho, recuerda la noche del 
27 de septiembre de 1921, fecha en la que se transmitió el primer programa de radio 
en México, y lo evoca con estas palabras: 'Los aparatos estaban dentro de una 
cabina de cristal, construida ex profoso en la parte inferior derecha de las escaleras 
del desaparecido Teatro Ideal, que abría sus puertas en el número 6 de la calle de 
Dolores en el centro de esta ciudad. 

"Mi padre estaba en mangas de camisa, con el cigarrillo entre los labios y daba 
los últimos toques a sus aparatos. Mi tlo Pedro hacfa otro tanto. Barra Villela 
charlaba con José Mojica, entonces un apuesto y simpático adolescente de 16a17 
años y yo observaba a todos. Pero no era yo el único espectador. Del exterior, como 
quien mira a los peces que se deslizan en un recipiente de cristal, los asistentes a la 
función de aquella noche en el Ideal, nos veían con una expresión de asombro 
impresa en sus rostros. Gesto que no los abandonó mientras duró el programa. Este, 
por cierto, fue sencillísimo. José Mojica interpretó, si la memoria me es fiel, Vorrel, 
de Paolo Tosti, y yo Tango Negro, del músico de Montcmorelos (Nuevo León}, 
Belisario de Jesús García, uno de loscouplcts que acostumbraba interpretar María 
Tubau, una cantante famosa por aquellos días, a quien yo, a los once años de edad, 
admiraba profundamente". 5/ (Véase Apéndice Gráfico p. 325}. 

La emisión de los llamados radio-co11cicrtos fue adquiriendo, con el transcurso 
del tiempo, mayor aceptación de parte de los radio-oye11tcs. Se interpretaba la 
música de los grandes maestros y se recitaban los versos de los grandes poetas. La 
estación difusora ·como se decía en aquellos tiempos· CYX, de Excélsior y Revista 
de Revistas, era de las principales promotoras de este tipo de programas, en el que 
participaban concertistas como el profesor Plutarco Barreiro (pianista) y Juvencio 
López (violinista); cantantes como Carmen J. Torres (soprano}, Georgina y Aurora 
León (Contralto y soprano, respectivamente) y Concepción Jaramillo, quien según 
la crftica, era la recitadora de los s11C11os azules. (Ver Apéndice Doeumentnl pp. 
197-198). Además, ésta era discípula de Ma. Luisa Ross, quien se caracteríz,1ba por 
ser una mujer emprendedora y dinámica que formaba grupos de niños y jóvenes 
con el fin de crear y desarrollar programas culturales, algunos de los cuales se 
transmitían a través de las novedosas ondas hertzianas, ante un ptíblico que 
empezaba a ver "el radío como el medio de comunicación más directo', según 



afirmó la propia Concepción J aramillo en plática de fecha 17 de abril de 1991. (Ver 
Apéndice Documental pp. 199 a 210). 

Con audiencia incipiente, al comenzar la década de Jos treinta, surge la novela 
radiofónica en el ambiente creado por la Oficina de Extensión Educativa por Radio, 
de la Secretaría de Educación Pública (SEP) con la participación de escritores, 
profesores y periodistas culturales. Entre 1933 y 1935 se escribieron -en exclusiva
para esa estación de radio guiones de teatro histórico, que investigaron y redactaron 
los hermanos Germán y Armando Llst Arzubide. 

Mientras tanto, en la radio comercial, la programación se fue haciendo más 
diversa al introducir noticias, deportes, pláticas sobre temas de interés general 
(familia, turismo, cruz roja, etc. ), lcrdrmes de idiomas y música nacional e 
internacional. (Ver Apéndice Documental "La voz del radio", Revista semanal para 
los radioescuchas. Agosto 1931 pp. 211 a 226). 

La XEB transmitía (1933-1935) obras teatrales con Eugenia Torres y actores muy 
importantes del radioteatro dirigidas por Pura Córdoba. Se difundían los domingos 
y su contenido era de misterio, drama y acción, lo que mantenía al radioyente 
sumamente interesado. Cada domingo era una historia diferente. La técnica que se 
utilizaba para sonorizar la obra y crear la ambientación y el impresionismo 
necesario era artesanal. Por ejemplo: un carruaje se simulaba con un carrete de lúlo 
golpeando rítmicamente, lento o rápido logrando el efecto de que sonaran como 
los cascos de los caballos. Si llovía se utilizaban láminas las que al moverse, con su 
ruido simulaban Ja tempestad. 

Se desarrolla así el Teatro del Aire. Armando de Maria y Campos, señala: "El 
éxito del teatro en el radio está en las obras escritas especialmente o adaptadas para 
el micrófono y para el público que las escucha delante del micrófono. El oído VE 
mejor que la pupila, se ha dicho; los sonidos son imágenes en el teatro microfónico. 
El radioteatro es un teatro para o irse. No son locales, sino universales, las comedias 
radiofónicas. Carecen de movimiento, de acción material; su interés radica en esto. 
Todas las emocionés, todas las sensaciones tienen un sonido, un ritmo, una música 
interior; por eso en las comedias que se interpretan delante del micrófono y para 
el pdblico que sólo las escucha, la emoción, es más pura, más honda. Las 
radiocomedias carecen de movimiento material, sus situaciones no pueden ser 
cómicas ni dramáticas, por la acción física de los actores, todo está confiado a la 
palabra, que explica tantas cosas, no por la simple y bien combinada agrupación de 
letras, sino por los matices que la alientan. No hay decorados, ni vestuario, ni atrezzo 
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en el teatro radiofónico, porque el escenario es la ilimitáda extensión del espacio, 
y la utilerfa y el atre7ZO de la naturaleza no reconocen fronteras. Vuelve el chiste 
de retruécano a ser factor importante en la vivacidad del diálogo¡ desaparece el 
chiste de situación. No importa que la primera actriz sea vieja o gorda, si su voz es 
fresca, dulce y expresiva. El primer actor debe tener voz de primer actor. Nada 
más". 6/ 

El sonido de la radio penetró masivamente en el hogar a partir de los cuarenta. 
Las antenas y los radioreccptores vendidos, casa por casa, por Emilio Azcárraga, 
cautivaron una audiencia creciente. La transmisión inalámbrica se hizo seductora 
y conquistó por su carisma a grandes públicos¡ inauguró las emisiones realmente 
masivas y fueron los primeros sketch, la soap opera y las radionovelas los 
protagonistas de un nuevo fenómeno de comunicación social en México, el cual 
respondió a resonancias de New York, Londres y Parls. 

B. Características de las producciones del melodrama (radiodrama) 

En las primeras producciones de radiodrama durante la década de los treinta, se 
logra la integración de diversas experiencias que van diversificando la 
programación. 

Desde el principio se advierten dos tendencias en el aprovechamiento de las 
ondas hertzianas. La primera corresponde a la radio cultural, interesada. en 
convertir el medio radiofónico en un quehacer formativo, rebasando incluso la 
visión de mera difusora cultural. Un caso concreto es la emisora CZE antecedente 
remoto de la XEEP, Radio Educación, ya que desde el 15 de julio de 1924 se 
autorizó a la Secretaría de Educación Pública para adquirir e instalar esta estación. 
El entonces Secretario del ramo, Dr. Bernardo J. Gastelum, dijo el 30 de noviembre 
de ese año: "Maestros, obreros y estudiantes: la Secretaría de Educación Pública 
termina su labor durante el período presidencial del señor general don Alvaro 
Obregón, inaugurando esta nueva fuente de difusión del pensamiento que llevará 
como un reguero luminoso, a todos los rincones del país, la voz del maestro, la 
palabra elocuente de nuestros más distinguidos intelectuales y las armonfas que 
irán a sorprender en el aula, en la cátedra, o en el taller, evocando en el espíritu el 
recuerdo de antiguas y románticas visiones, las emociones más nobles, que han de 
inculcar la belleza en el alma y la claridad en la mente". 7/ 

Esta tendencia oficialmente definida para la radio cultural, implicaba subordinar 
su papel como mera difusora, a las posibilidades creadoras que ofrecfa el propio 
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medio; así, su anterior lineamiento fue rebasado por las vitales necesidades 
formativas, provoca¡¡do tensiones frente a la radio comercial (Ver Apéndice 
Documental p. '227) y aún entre los directivos de la emisora y los realizadores de la 
producción radiofónica, en diferentes épocas de XEEP, Radio Educación. 
(Recientemente se siguen expresando opiniones discordantes. Ver en el Apéndice 
Documental, nota de El Fi11a11cicro, 28-fcb-1991p.228). 

Al crearse en 1937, Radio UNAM, el maestro Alejandro Gómez Arias, definió 
un papel más activo para la radio cultural: ya no limitada a la audiencia universitaria 
sino a ofrecer a la comunidad una comunicación recreativa, informativa de un 
pensamiento libre, critico, interesado en nuevas opciones educativas, intelectuales 
y sociales. Gómcz Arias expresó su propio sentir contra los dictados desde el poder 
para uniformar o dirigir las manifestaciones culturales y sociales; reforzándose con 
ello el cometido de las emisoras culturales y educativas. 

La otra tendencia, la comercial, cuyo modelo representativo fue la XEW, se 
configuró con un perfil de aprovechamiento del medio con un sentido lucrativo y 
de penetración en un mercado virgen, introduciéndose en los años treinta el 
anuncio publicitario, la propaganda, los radioteatros y más tarde, en 1940, la 
radionovela. (Ver Apéndice Documental. Entrevista con Raúl del Campo Jr., 
productor de radionovelas de XEW. p. 229. Así como también p. 247 del mismo 
Apéndice: lPor qué Alejandro Ortiz Padilla se decidió por la radio cultural?). 
Fernando Curie! al respecto relata una anécdota según la cual el protagonista y 
dueño de XEW, Emilio Azcárraga, dijo a los colaboradores que se integraron en 
1930 a esa nueva emisora "-Bueno, muchachitos, déjense de tonterías. Hasta hoy 
han estado jugando a la radio. Ahora si va en serio. Esto lo emprenderé en grande, 
y es para hacer negocio ... ". 8/ 

Regresando a la entrevista que Felipe Gálvez Cancioo hiciera a Maria de los 
Angeles Gómcz Camacho, citada en páginas anteriores, en respuesta a la pregunta 
de lpor qué su padre no se convirtió en empresario de la radio?, ella afirmó: "Esa 
es una pregunta que muchos me han hecho y que respondo así: mi padre fue un 
radio-experimentador pionero no un hombre de negocios. El no era un hombre de 
dinero y cuando hizo su primera emisión este medio de comunicación no tenla la 
fuerza que alcanzó una década más tarde. A pesar de ello, recuerdo que mi padre 
siempre tuvo en casa un aparato de radioexperimcntación, el cual estaba instalado 
en su cuarto de trabajo. Mi madre fue la única persona que siempre hizo bromas o 
comentarios en torno al hecho de que no ganó dinero con la radio. Ella decfa que 
si hubiera tenido olfato hubiera podido ganar mucho dinero con la explotación 
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comercial de su emisora. Yo pienso que a mi padre no sólo le faltó visión, sino 
también dinero". 91 

Ya fuera con la visión del hombre de negocios, con la del radioaficionado o con 
la del intelectual, la radio se convirtió en una de las más grandes empresas de su 
tiempo, ¡ior su penetración, alcance y nivel de ventas. Alejandro Aura, con su 
elocuencia vivaz, narra la siguiente anécdota: • ... en ese momento un aparato 
radiofónico costaba lo mismo que un automóvil, era algo del otro mundo, una rareza 
insólita por la demanda. Entonces, inmediatamente, comenzaron a abaratarse los 
aparatos y todo mundo comenzó a comprarlos, porque el hombre (Azcárraga) 
metió a la cabina de trasmi.dón a todos los elementos que la gente salía a buscar a 
los teatros de comedia y drama, a los teatros de revista, a las carpas, conciertos, 
plazas públicas y salones de baile; a todos los metió en la cabina de transmisiones 
y comen1.ó a inundar el país y más allá; no en vano uno de los primeros locutores la 
apellidó la voz de la América Lati11a desde México, porque tenía una enorme 
potencia de emisión y no había restricción para la zona, as{ que donde habla un 
aparato hasta allá llegaba la señal; as{ que muy pronto todo el país y todos los países 
cercanos del área, todos se vieron hermanados en una primera realización del sueño 
bolivariano, (antes del Grupo de los Oc/10 •) en un gesto fraterno, al bañarse con 
jabón Jardines de California .. ." 10/ 

Del recorrido anterior quedan identificadas dos corrientes del radiodrama: la 
novela radiofónica y la radionovela, que se distinguen una de otra por sus temas y 
tratamientos: 

- La novela radiofónica se fundamenta en fuentes histórico-literarias del acervo 
oral y documental. En las tradiciones, mitos, leyendas, relatos de sucedidos 
testimoniados en códices, actas, registros, libros o manuscritos. Investiga para 
ubicar adecuadamente los aconteceres de la novela. Respeta las ideas, 
corrientes de opinión o tesis de los autores que se consultan, los lenguajes y 
ambientaciones. Recrea con imaginación la veracidad de los hechos y la 
cotidianidad. Evita mutilaciones o tergiversación de los acontecimientos. 
(Esta interpretación se ha desarrollado con base en los conceptos de los 
maestros Germán List Arzubide, Carlos lllescas y Alejandro Ortiz Padilla). 
El Teatro Histórico de México, escrito por los hermanos Germán y Armando 
List Arzubide, es un ejemplo del alcance, que en 1933 ya se vislumbraba, que 
podría lograrse con el arte radiofónico al combinar la historia, literatura y 
técnica para transmitir con frescura la vida social. 
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- La radionovela surge desde el inicio de la radio comercial (década de los 
veinte) a través de los llamados sketch, las soap óperas norteamericanas y los 
radioteatros. 
Planeada y producida intencionalmente para su emisión, con un lenguaje, 
efectos radiofónicos y espacios de publicidad, integrada por capítulos 
seriados de media o una hora, la expresión radiofónica fluye en diálogos o 
parlamentos con significados según la temática, (predominantemente 
sentimental y de corte melodramático). Las acciones, acontecimientos, 
caracterización y roles de los personajes se presentan invariablemente sin 
matices y en base a estereotipos: conflicto entre lo bueno y lo malo, lo bonito 
y lo feo, los héroes y los villanos, los ricos y los pobres, cte. 
La trama y el argumento de las historias se transmiten con el ingrediente 
básico de la intriga, dentro de un contexto determinado y dirigidas a un 
público cautivo y con poder de compra para adquirir los productos de las 
compañías o empresas patrocinadoras. 

A continuación se describen ambas experiencias vigentes hasta la fecha. 

l. La novela radiofónica y lu radio cultural 

a. Los cstridentistas: pioneros en el acercamiento a la radio 

A6n antes de que se pudiese escuchar la radío en México, los estridentistas ya 
hablan interpretado de manera sensible los impactos de la nueva tecnología de la 
comunicación inalámbrica, del automóvil, el avión, etc. en el mundo urbano que 
con rápidos pasos estaba cambiando la fisonomía de las sociedades hacia una 
industrialización acelerada. 

Manuel Maples Arce, Germán List Arzubide, Salvador Gallardo, Ramón Alva 
de la Canal, Arquclcs Vela y Lcopoldo Méndcz -entre otros- dejaron testimonios 
poéticos y artísticos acerca de estas imaginarias y fantásticas novedades que surgían 
en un nuevo mundo lleno de sorpresas y adelantos tecnológicos. (Ver Apéndice 
Documental pp. 253 a 262). 

TSH (El poema de la radiofonfa} 11/, escrito por Maples Arce para la velada de 
apertura de la emisora radiofónica de la revista que dirigla Carlos Noriega Hope, 
es un reflejo de las expectativas e impactos propios de la época. (Ver crónica "El 
Universal Ilustrado y la Casa del Radío". Ap6ndice Documental pp. 263 y 264), 
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El propio Manuel Maples Arce Comenta al respecto: "Yo nunca habla o!do la 
radio. Ni siquiera conoc!a un aparato. Eran esos días en los que empezaba el interés 
por la radiofonla. Y fui a casa de un amigo, quien, por cierto, era sobrino de Don 
Venustiano Carranza. Se llamaba Bulmaro Guzmán. Era pintor y general del 
Ejército Mexicano. Bien, pues llegué a su casa y oímos una estación, con todos los 
problemas que se planteaban entonces a Jos aparatos y ••• bueno tuve una impresión 
viva de todos esos ruidos y esas músicas que pasaban de una onda a otra, con cierta 
conlusión. Bajo los efectos de esta audición me fui a casa, ya muy tarde, y escribí 
TSH" 1'1/ (Ver exégesis de TSH El poema de la radiofonfa. Apéndice Documental 
p. 265). 

En este entorno de la inserción de la tecnología radiofónica en México, el 
estridentismo estuvo a Ja vanguardia. Años más tarde, algunos de los miembros de 
este movimiento intelectual, concretamente Germán List Arzubide; junto con su 
hermano Armando, creaba e impulsaba el Teatro Radiofónico Histórico. 

b. El teatro histórico de los hermanos Germán y Armando List Arzubide 

Corda el año de 1935, la radio de la SEP avanzaba y ganaba mayores espacios e 
intentaba nuevas fórmulas dentro de una producción incipiente, a la vanguardia de 
aquella época, a partir de un intento por combinar dos técnicas básicas: la 
radiofónica y la narrativa, para dar vida a diversos pasajes de la historia de México, 
anticipándose al objetivo que más tarde, en 1937, definiera el escritor francés René 
Arnaud, en conferencia trasmitida por Radio-Parfs: "transformarlos en piezas 
escénicas con exactitud escrupulosa, sin añadirles nada ni deformarlos 
novelescamente ... "13/ 

Fue en la emisora CZE de la Secretaría de Educación Pública donde se gestó la 
experiencia, insuficientemente reconocida en México, de los hermanos Germán y 
Armando List Arzubide, quienes con inquietud visionaria y futurista proyectaron 
y realizaron, entre 1933y1934, la serie: Teatro Histórico de México, integrada con 
60 episodios que narran diversos acontecimientos -desde Quetzalcóatl hasta 
Cárdenas- de la historia del país. 

La mayor resonancia de la CZE se logró en 1935, como lo refiere el escritor 
Armando de Maria y Campos, cuando la XEFO, Radionacional del PNR, 
reimpulsó el proyecto dentro del ciclo de divulgación histórica que realizó a lo largo 
de cinco años, como parte de una campaña cultural para desarrollar el teatro 
radiofónico histórico y aprovechar las experiencias tanto de Europa como de 
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México, y espeéialmente las de la obra de los hermanos Líst Anubide, quienes 
vieron en el teatro radiofónico grandes posibilidades de revivir los momentos 
históricos más impactantes de nuestra hlstoria, reproduciendo la atmósfera 
adecuada mediante la música, las voces, los ruidos. Al ubicar cada episodio en su 
ambiente, en su contexto y estimular asf, al radioescucha para que aportara el 
elemento fundamental de la imaginación que le permitiera "presenciar" y "ver' -a la 
manera de los ciegos· cada acontecimiento. Vivir las angustias, alegrías, tristezas, 
triunfos y derrotas, anhelos y esperanzas que fueron forjando el acontecer histórico 
del país. 

Esto que se estaba haciendo en la ciudad de México a partir de 1935 no era ajeno 
a lo que se hacfa en Francia, testimoniado en 1937, de esta manera: 'Esta ilusión 
-afirmaba el escritor francés René Arnaud· nos la dá casi íntegra el radio. Esas 
voces misteriosas que llevan las ondas parecen vcoír de ultratumba, quizá de un 
astro lejano donde las palabras, co11gcladas, se han conservado para volver a tomar 
su vida ysu calor bajo la varita mágica de la radio. Y la imaginación puede ver astros 
históricos sin ser herida por un error del gesto, del decorado, del vestuario, como 
puede serlo en el teatro. Esta es la ilusión radiofónica. lCuáles son los principios a 
seguir para el establecimiento de los escenarios del micrófono?. Hace falta, en 
primer lugar, escoger los momentos más palpitantes de las jornadas históricas para 
dar en treinta minutos sesiones parlamentarias que han durado horas enteras; 
eliminar las digresiones inútiles y no retener de los discursos más que la parte 
histórica, dejando a un lado la actualidad pasajera. En segundo lugar, han de ligarse 
las escenas revolucionarias o dramáticas precisamente donde las interjecciones de 
los interruptores o de la multitud, den movimiento y vida. Los parlamentos largos 
y fríos no son útiles ante el micrófono. No se dice una sola frase que no sea la 
reproducción fiel de un proceso verbal de la época. No se hacen diálogos de 
fantasía. Se transmiten los verdaderos documclllos de la historia, los que van 
siempre precedidos y acompañados de un comentario tan breve y tan objetivo como 
es posible, destinado a recordar al auditorio los datos hace tiempo olvidados, que 
permitan reconstruir la atmosfcra de aquellos dfas'.14/ 

La interpretación anterior del escritor francés tuvo su similar en la del mexicano 
Armando de María y Campos quien comentaba: 'Una vez más queremos repetir 
que las comedias no escritas para ser radiadas, dan a menudo grandes desengaños. 
Por el contrarío, con un poco de conocimiento de la técnica de la radio se pueden 
hacer pequeñas piezas en las que el texto indique el juego escénico. La entonación 
de los actores y la mis se c11 011da harán el resto. Entrclos diversos experimentos de 
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teatro histórico, el que reconstruye páginas de la historia, ha sido uno de los aciertos 
más felices, permitiendo que los pasajes que en el libro tienen la frialdad de una 
relación simple, cobren un aliento de vida auténtica, y resulten no sólo más amenos 
y útiles, sino más vigorosos que en la página escrita•. 15/ 

Por lo anterior se puede afirmar que las experiencias obtenidas por el Teatro 
Histórico de México y valoradas en 1937 por Armando de María y Campos, son 
referencias obligadas para esta investigación del origen de la novela radiofónica, 
motivo por el cual se consultó la entrevista al maestro Germán List Arzubide, 
realizada por Guillermo Pérez Vclasco, a quien narró cómo surgió el teatro 
histórico radiofónico, los pormenores e impacto de esa experiencia, cuyo texto se 
transcribe Integro en el Apéndice Documental de esta tesis. (Ver pp. 268 a 276). 

En cuanto al impacto de la serie reforida, en la misma entrevista se le preguntó 
al maestro List cómo habla respondido la audiencia, y él explicó que al preguntar 
a los maestros cuáles eran las reacciones de los alumnos al sintonizar los radio 
receptores durante la clase de historia, ellos comentaban de qué manera los 
alumnos se conmovfan y comenzaban a hablar de la historia como si hubieran 
asistido a los hechos. 

El alcance de la obra de los maestros List Arzubide traspasó las fronteras desde 
el momento de su realización. El 24 de octubre de 1935 don Germán List Arzubide 
recibió un oficio por medio del cual se le hacia saber el interés del entonces director 
de la estación de radio del Univcrsity Club, de Boston, Mass., por transmitir 
programas en español, espccflicamente de a/gu11as piezas radiofó11icas co11 tema 
histórico de las q11e, para la Oficina de Exte11sió11 Educativa por Radio de esa 
Secretaria, escribió el se1lor Gen11á11 ListArzubide, (Ver copia del oficio mencionado 
en el Apéndice Documental pp. 277 y 278). 

La aportación de Germán y Armando List Arzubide debe apreciarse en toda su 
magnitud (Ver Apéndice Documental pp. 279 a 283). Como precursores de la 
aplicación de la técnica radiofónica vislumbraron con precisión diversas fases: la 
pre producción, el guión y todo el conjunto de elementos que se ponen en juego -en 
unidades de tiempo- para después hacer la producción y la posproducción, 
integrada por una serie de revisiones y correcciones narrativas y acústicas, que 
ahora interesan en la edición de los textos radiofónicos; los planos, acercamientos, 
distancias, regresos o adelantos en la narración, que todavía se experimentan. 
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c. El arte, las técnicas y la novela radiofónica: referencias y perspectivas 

1) Referencias 

En este inciso se resumen referencias a Paul Castan, Ma. Luisa Ross y Armando 
de Maria y Campos. 

Paul Castan, director del Radio-Teatro en el "Poste-radio, Tour-Eiffel", 
presidente de la Asociación de Primeros Artistas de Radio, vicepresidente de la 
Sociedad de Autores Radiofónicos y miembros del Comité de la Unión de Arte 
Radiofónico de París, en 1924,' inicia -según detallada Armando de Maria y 
Campos-, diversos estudios e investigaciones sobre un arle nuevo nacido del radio, 
con técnica propia; ensayos de adaptación de cuentos, novelas cortas, poemas, con 
decorados sonoros y decorados musicales; creaciones de obras radiofónicas, entre 
ellas las tituladas Cuarenta Minutos y Cinco Décimos, Viaje al Pafs de las Ondas y 
Tempestad Bajo w1 Cráneo -idea de Víctor Hugo-, las tres del propio Paul Castan; 
y El Dirigible L 303, de Martín Rost. En estas obras -según informa M. Castan- se 
pusieron en práctica los principios siguientes: 

a) La superaudición, especie de sobreimpresión con disolvencias, como se usa en 
eleine. 

b) Los diversos planos sonoros, que crean el relieve sonoro. 

e) La utilización de varios micrófonos y de la llamada cámara de ecos. 

d) Utilización de diez platillos y de una colección de más de trecientos discos de 
ruidos de ambiente. 

e) Creación de una compañía de actores especializados. 

f) Finalmente, creación de una misse en scene especial, muy diferente de la del 
teatro material, a la que se ha llamado la misse e11 011de. 

"A la fecha (1936), ha difundido desde la Torre Eiffel más de mil obras clásicas, 
olvidadas en archivos y bibliotecas". 16/ 

Contemporáneamente, en México, María Luisa Ross, primera directora de la 
oficina de Extensión Educativa. por Radio (SEP) y pionera de la radiodifusión, 
especialmente como medio educativo popular, escribió para su emisión en la 
radiodifusora de referencia diversos cuentos infantiles dentro del programa "La 
hora del niño", según refieren el productor y realizador Alejandro Ortiz Padilla y 
Concepción Jaramillo, discípula de la maestra Ross. (Ver Apéndice Documental). 
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En 1936, la XEFO celebró las Primeras Cincuenta Radlorrepresentaciones de 
El Teatro de/Aire impulsado por Armando de Maria y Campos. El repertorio contó 
con obras de autores mexicanos y extranjeros. La temporada fue inaugurada con el 
estreno en radio de la comedia poemática U11a que Pasa, de Jacques de Chabanncs. 
La primera comedia mexicana escrita especialmente para la radio, fue la del poeta 
Carlos Rivas Larrauri: Aqul rro hay más qui u11a cama. 17/ 

Algunas obras de Shakcspeare, Moliere, Cervantes y Chejov fueron adaptadas o 
escritas para la radio y también las de algunos autores mexicanos: Rivas Larrauri, 
Jaime Torres Bodct y Vicente Riva Palacio ·por mencionar algunos· que fueron 
escuchadas por la audiencia durante los años treinta y hasta los setenta. 

2} Perspectivas: opiniones de Alejandro Ortiz Padilla, Beatriz Quiñones Solls 
y Carlos lllcscas 

La novela radiofónica incluye, a decir del maestro Alejandro Ortiz Padilla, "la 
transcripción de obras de teatro clásicas o no, pero esos( de gran fuste, adaptadas 
para entrar a través del o!do, en las que se respeta la tesis de los autores, lo cual 
requiere de gran habilidad de parte del adaptador. Sus principales ingredientes 
son: la intriga, la emoción y el suspenso'. En entrevista de fecha 23 de abril de 1991, 
el maestro Ortiz Padilla amplió estos conceptos (Ver Apéndice Documental pp. 
249 a 251). En cuanto a las perspectivas de la novela radiofónica opina que "mientras 
la gente tenga o!dos y algo que decir, la novela radiofónica va a existir. La gente 
está muy metida en su acción diaria y su acción diaria es un diálogo y un movimiento 
que se va, que se acerca; que se acerca y que se va. Que se aleja, que se mete, que 
se sube. Eso lo tiene el movimiento dinámico le la persona, si eso se presenta en la 
radio, en la imaginadón de la gente, en donue se ven reflejados ellos: la novela 
radiofónica estará siempre al dla". 

"Piense en el año 2000, 2030 ó 2050, cuando estén más adelantados los sistemas 
de radiofon!a, pero ya como los tenemos actualmente constituyen un escenario tan 
rico como el cinc y como el de la televisión. Tanto o más, porque el escritor que es 
muy hábil le crea imágenes mentales a su receptor. Aquel escenario creado es algo 
maravilloso porque si estamos hablando con una persona de poca cultura y le 
decimos que allf hay un castillo ... o que llegamos al hermoso castillo del príncipe 
de Gales, esa persona según su cultura dibuja un castillo en su mente, al tal castillo 
no le falta ni le sobra nada. Si se lo decimos a una persona culta ella tiene su imagen 
de ese castillo, quizá tendrá más cosas que el castillo que se imaginó el otro de 
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menor cultura pero será tan completo, tan rico y tan castillo como lo imagine la 
cultura de ese señor. Eso es uno de los grandes valores que tiene la novela 
radiofónica. 

"Ahora, los co11tc11idos de la novela radiofónica son nuestra vida cotidiana o 
nuestra historia. Todo lo que nos ha pasado hace un minuto, ya es historia. No son 
precisamente Hidalgo, Morclos o Benito Juárez, no, ya hay muchas cosas que han 
pasado desde que usted llegó, ya hay mucha historia, ya podemos estudiar muchas 
cosas, teniendo imaginación; y si esto ocurre en la vida cotidiana, imagínese en la 
vida del país a través de los años". 

En ese sentido el maestro Ortiz Padilla mencionó como ejemplo lo que está 
realizando Cristina Pacheco, de quien dijo: "está haciendo la historia de esta 
Ciudad, esos documentos que está difundiendo reflejan lo que está pasando en las 
colonias, en los suburbios, y no solamente en los suburbios pobres, también en los 
burguesones y anda metida retratando esa realidad y uno la ve y lcarayl pues sí, 
muchas veces a uno le interesa lo que está detrás de ella: el paisaje, la gente, lo que 
pasa, las calles. Entonces, la novela radiofónica no solamente es la que está metida 
en los libros sino la que nosotros debemos crear directamente, porque en las 
estaciones comerciales debe haber obras de José de Jesús Vizcaíno, Mimí 
Bcchclani, Carlos Chacón, la esposa de Carlos Chacón, Manuel Canseco Noricga, 
verdaderos maestros de la radiofonía; actualmente está Tomás Mojarro que habla 
en la radio y está tratando de decir cosas. El tiene capacidad para escribir novela 
radiofónica. Tiene posibilidades, escribe muy bien, yo lo he visto en algunas cosas 
y trabaja bien, está bien documentado". 

Criticó que en la época en que se abrieron las escuelas de comunicación en 
México, hace 14 años, los maestros, quienes no hablan pasado por una 
radiodifusora y menos por una tclcvisora, se ponían a dar clases influenciados por 
corrientes teóricas de otros países: de Francia, Alemania, Italia, Estados Unidos. 
El maestro Orliz Padilla dijo que esos profesores "trataron de trasladar todas 
esas cosas a México y oponerlas a la radiodifusión comercial, porque según 
ellos, nada más existía la radio comercial, y no es cierto, 
ya estaba Radio Educación, ya había escritores de lo que se llamaba en aquel 
tiempo el radioteatro histórico y que ahora es la novela radiofónica. Entonces 
viene el rompimiento y a los muchachos les empiezan a decir que no oigan esas 
estaciones, que no sirven para nada, etc., ele., y entonces los muchachos comienzan 
a ofr aquello como con pinzas, a hacerles el fuchi, siempre mirando los programas 
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con ojos de desprecio y casi sin olrla hablan mal de la radio, pero ldeben oír radio!, 
na deben oír!. 

"Viene ese rompimiento y la corriente de muy buenos escritores que pudir.ron 
haberse dedicado a esto y haber hecho cosas muy buenas no lo haccu, prefieren 
andar tratando de meter un articulito en los periódicos, una vez al mes, una vez al 
año, que dedicarse a esto, que además, necesita de escritores. Ellos van a la radio 
comercial y encuentran que no es tan fácil como se los dijeron, que no es tan sencillo; 
entonces comienzan a cambiar de punto de vista pero ya muy tarde. 1 

"Estos académicos deberían haberse propuesto transformar la radiodifusión en 
México, ellos debían haberla transformado y así las cosas serían diferentes. 
Empezaron a ver la radiodifusión con malos ojos, pero no proponían nada para 
mejorarla. Yo, cuando estuve dando clases en la Universidad, les decía esto a mis 
alumnos: a mf no me vengas a criticar a la radiodifusión en México, lqué vas a dar 
a cambio?, !vamos a proponer cosas!, no a destruir las cosas. Si hasta para ponerles 
nombre a los programas hay que tener talento; con el nombre de un programa 
podemos abrir un mundo para la gente que nos oye o de plano corremos la cortina 
y los cortamos y les decimos: si ustedes no entienden el nombre apaguen la radio, 
y no puede ser. Como por ejemplo, hubo un programa que se llamaba "intersticios•, 
no he oído cosa más antirradiofónica, lqué cosa se quiere decir con intersticios?, 
la gente que más o menos domine el idioma sabrá lo que es esto, pero lqué va a 
saber una persona del pueblo, que es a la que debernos servir? Porque la gente de 
la universidad, la gente de las academias, ellos no necesitan estas cosas, la gran masa 
es la que lo necesita. Por eso la novela radiofónica no va a desaparecer por ningún 
motivo, no tiene por qué desaparecer". 

Agregó el maestro Ortiz Padilla: "al hombre no me lo imagino sin oídos, tal vez 
lleguemos a perderlos pero surgirá otra forma de comunicarnos y ah! tendrá que ír 
la novela radiofónica, la novela histórica, la historia, nuestra historia, la historia del 
d!a de ayer. Imaginación y querer decir cosas son la base de la radio y de todos los 
medios. Teniendo qué decir y sabiendo decirlo habrá mucha gente que esté 
esperando que se lo digamos. Y lqué es saberlo decir en este caso?, pues es dominar 
la técnica, no solamente la del escritor de la novela, sino que hay que conocer muy 
bien toda la herramienta sonora, lo que es la electroacústica que está a su servicio 
para crear esas imágenes y enriquecer la propia obra novel!stica. 

"En Radio Educación, en Radio Universidad, se dá mucho eso de que llega un 
libro que está hecho para leer y entonces los guionistas "burócratas" -con honrosas 
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excepciones- dizque hacen una adaptación y ahí en el mismo libro escriben con 
lápiz: música, aqul pasos, cte., y se oye aquello todo parchado. ¿cuál es la respuesta 
del auditorio?, pues como el volumen sonoro que está recibiendo esa imagen está 
tan desequilibrado inmediatamente ve que no es una adaptación. Se oye raro y a la 
gente no la engañan. Cuando se escribe ya directamente la adaptación como en el 
caso de Tira110 Banderas -por ejemplo· yo volteo toda la obra, pero buscando todas 
las conexiones de un episodio con el otro para no romper los vasos sanguíneos de 
todo aquel cuerpo que es la novela, mantengo el suspenso como lo mantuvo el autor 
y le agrego más, hasta que mucre el protagonista al final. 

"La novela radiofónica cst& muy hermanada con la radionovela, len qué?, en lo 
técnico; la misma técnica que se usa para hacer la radionovela se usa para hacer la 
novela radiofónica. Cambian los contenidos y los intereses', finalizó afirmando el 
maestro Ortiz Padilla. 

A su vez, Beatriz Quiñones Salís, quien inició su carrera en XEEP·Radio 
Educación como guionista y asistente de producción en la realización de la serie 
infantil "El mundo de Balam' producida por don Alejandro Ortiz Padilla, afirma: 
•Ja radio es crear imáge11cs acústicas. La novela radiofónica es un recurso que exige 
que en forma constante veamos con los ojos de la me11tc las imágc11es sonoras y 
escuchemos qué se está prod11cic11do. Que se le dé vida a cada diálogo, a cada 
parlamento a través de música, efectos, es decir, del lenguaje radiofónico que 
permite crear la ambientación adecuada para que la historia se desarrolle en forma 
viva y real. Esto, comenta la productora Quiñones, es muy complejo, requiere 
combinar Ja experiencia de vivir la radio y aplicar los conocimientos técnicos. Desde 
su punto de vista, estima que sf hay perspectivas para la radionovela y Ja novela 
radiofónica, Ja diferencia está en los tratamientos de los contenidos. 

Podemos decir -manifiesta Beatriz Quiñones- que las producciones de la radio 
comercial tienen objetivos diferentes a las emisiones culturales. Las primeras 
desean atrapar la atención del público para vender los productos de los 
patrocinadores que les pagan, los que les dan dinero para que vivan yse enriquezcan 
si es posible. El objetivo de Ja radio cultural-estatal como es Radio Educación, es 
educar e informar al radioescucha, no vender. El producto que se da al público es 
más veraz, por ello se buscan obras que de una manera u otra enriquezcan al 
auditorio, que le informen y le hagan conocer su propia cultura o la de los dcm&s 
pueblos, que le -formen un criterio o que le hagan deleitarse, desarrollar su 
sensibilidad gozando de la verdadera literatura adaptada para radio, por esta última 
razón es que las obras de los autores se respetan lo m&s posible; el público debe 



escuchar el lenguaje en el que el escritor hizo su obra. No tiene objeto que el 
adaptador cambie este lenguaje, así el autor no se puede conocer ni gozar. 

"En cuanto a los temas que se tratan en las radionovelas y en las novelas 
radiofónicas (coincidiendo en el enfoque dado anteriormente por don Alejandro 
Ortiz Padilla) pueden ser los mismos, la diferencia está en el tratamiento que se le 
da. Se pueden manejar pasiones, que es lo más sencillo y fácil para atrapar la 
atención del público, pero en la radio comercial se explotan alargando lo más 
posible las situaciones emotivas; en la radio cultural se manejan como las trató el 
autor que se está adaptando, por eso las radionovelas duran más de cien capítulas 
y las novelas radiofónicas cuando mucho veinticinco o treinta, si no es que diez o 
doce. Por otra parte el costo de la producción es mucho más bajo en la radio 
comercial precisamente para ganar lo más posible. En la radio cultural se llega a 
grabar hasta con veinte actores a la vez, o los necesarios, sin cscatiniar, claro que a 
veces el presupuesto no alcanza para tanto, pero cuando lo hay se aplica. En la radio 
comercial aunque haya presupuesto no se aplica en eso, ni se piensa, entre más 
barata la producción, mejor". 18/ 

La obra que desarrolló la maestra Quiñones en Radio Educación es muy basta, 
adaptó "El señor Presidente" de Miguel Angel Asturias dirigida por Tcodoro 
Villcgas. Escribió los guiones del programa infantil "Sube y Baja" asf como los de 
la serie "Episodios Mexicanos"' 

En equipo con Carlos Castaño como director de aclares y coordinador de la 
producción de más de veinte novelas de escritores mexicanos del siglo XIX y con 
don Alejandro Ortiz Padilla, como realizador, Beatriz Quiñones, fungió como 
asistente de producción de las novelas "La hija del judío", "Memorias de un 
in1poslor", "Angelina", "Carmen", "La guerra de treinta años", "El Zarco", "Astucia", 
"El monedero", "La parcela", "Los bandidos de Río Frío", "Los de abajo" y "La 
Sombra del Caudillo". La última novela que adaptó para Radio Educación fue 
"Nadie diga que no es cierto", del escritor mexicano Rafael Gaona. 

En el análisis de las perspectivas, la tercera experiencia consultada fue la del 
escritor Carlos Illeseas, notable productor de Radio UNAM, quien ha observado 
lo siguiente: 

En los años ochenta, las radiodifusoras Radio UNAM y Radio Educación 
han continuado cultivando lo que ha llamado el maestro Carlos Illescas, la 
radionovela alternativa: "G6nero literario, toda vez que en sus partes 
hallamos el discurso que corre a trav6s de un asunto o serie de asuntos 

23 



narrados en forma artística" . 19/ (Ver Apéndice Documental pp. 7I37 a 
302). 

La actual perspectiva de la novela radiofónica es, en opinión del citado 
maestro Illescas, "un arma con excelente futuro para quienes deseen mati
zar con los colores más diversos una actividad tan recoleta como es la 
literatura de gabinete". -Y añade- "La novela radiofónica o radionovela 
alternativa en su versión actual puede extraerse de los datos cercanos, los 
de la permanente epopeya en la lucha de los pueblos por su liberación. No 
se trata del reportaje ni del documental, se trata de saber capturar lo 
esencial de las luchas populares en busca de identidad, de preservación de 
las libertades esenciales, de enfrentamiento con los poderes desplegados 
por las corporaciones instituidas en trasnacionales, en fin, esto en cuanto 
a temática. Respecto a forma y realización, los instrumentos y su operación 
esperan en los laboratorios de experimentación fónica que deben, que 
deberían funcionar regularmente en las radiodifusoras culturales. En ellos 
está el nuevo lenguaje de la radiodifusión del futuro". WI 

2. La radlonovclu y Ju radio comcrclul 

Se reconoce que en la década de los treinta, se dieron en la radio comercial 
mexicana diversas manifestaciones como antecedentes de la radionovela. La 
elaboración de los llamados sketch, el radioteatro y el teatro del aire, los cuales 
mantuvieron un enlace primario con la audiencia, que día a día se incrementaba. 

Las radionovelas propiamente dichas surgen en la década de los cuarenta. Se 
caracterizan -como ya se ha señalado- por ser producciones radiofónicas seriadas, 
por capítulos, con una trama dramatizada en la que los elementos de la intriga, 
suspenso y desenlace mantienen una constante atracción de la audiencia. 
Corresponden a grandes rasgos, a las soap operas difundidas por los medios de 
comunicación masiva estadounidenses en producciones típicamente fmanciadas 
con la publicidad de los patrocinadores, lo que también ocurrió en México, en el 
contexto de un país con incipiente desarrollo urbano-industrial, con intensa 
migración rural-urbana hacia la ciudad de México, lo que definió características 
particulares. 

Sus escritores y guionistas emergieron y se formaron en los departamentos de 
producción de radionovelas, instalados por las compañías trasnacionales, 
patrocinadoras de estas series, "donde espléndidos técnicos en la materia 
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adiestraban a jóvenes escritores, productores, directores y actores que llegaban a 
adquirir un notable dominio del oficio. El sistema tuvo sus bases de operación en 
la Habana y Nueva York, y dentro de él florecieron los grandes escritores del género 
latinoamericano: Caridad Bravo Adams, Delia Fiallo, Inés Rodena, Fernanda 
Villeli, Félix B. Caignct, etc." 21/ 

El entorno de la producción de radionovelas se da en la cotidianidad en que se 
mueven los personajes. Los contornos ambientales giran alrededor de las 
emociones de esa vida cotidiana en la que hacen su aparición protagónica las 
mujeres y los productos del hogar con la publicidad y propaganda. Asimismo, los 
adelantos técnicos permitieron que se empezaran a utilizar discos de acetato para 
grabar programas radiofónicos, 'lo que hizo posible elevar tanto la productividad 
del trabajo y la calidad de las emisiones como las ganancias de los radiodifusores. 
Esta innovación se empicó en la mayoría de los programas musicales y dialogados 
transmitidos en serie y fue utilizada por el sistema de Radioprogramas de México, 
cadena creada por Emilio Azcárraga, cuyo centro estaba en la XEW. En torno a 
esta cadena se montaron compañías de publicidad e información, de 
comercialización de aparatos, como Audiomcx, y para la producción de programas, 
como Programcx, que produjo radionovelas y radiominutos'. 121 (Ver Apéndice 
Documental pp. 303 a 320) 

La radionovela se convirtió así en un recurso de captación de públicos y sobre 
todo de clientes reales y potenciales en el que los empresarios de la época y del 
ramo no dudaron en invertir fuertes cantidades de dinero con el objetivo básico de: 
"distraer, ofrecer publicidad y vender". 23/ 

C. Desarrollo de la radionovela en México 

En los incisos anteriores se han explicado los elementos que concurrieron y se 
concatenaron en la evolución de la radionovela. 

Falta ahora, delimitar sus etapas de ascenso, auge y declive con una visión de 
conjunto que permita comprender por qué un producto radiofónico que creó 
propiamente la audiencia masiva, se ha desplomado al paso del tiempo, surgiendo 
otras producciones más atractivas como los radioteatros, en las emisoras culturales; 
as( como las retransmisiones escogidas de antiguas radionovelas de impacto 
comercial, o bien la telenovela, que de manera similar a la radionovela se introdujo 
con un nuevo medio tecnológico al seno del hogar. 

Con este propósito se ha preparado, de manera especial dentro de esta 
investigación, el cuadro comparativo que se presenta en las páginas siguientes. 
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l. Penetración figurada de la radio y la televisión (1922 • 1991) 

Cusos de lu rudio y tcle-novclu 

(19116·1'11) f 
~1ncamlcn1n 1 

M'· 
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l. Penetración figurada de In radio y la televisión (1922 • 1991) 

Contexto Económico, PollticoySocial 
Nacional e Internacional 1922 a 1991 • 

Los a11os veillle 

1922 
• El 10 de moyo se instituyó en México el Día 

de las Madres a iniciativa del periódico 
&c61sior. 

1923 
• B.<; asesinado el general Francisro Villa. 
.. Erich van Strohcim rueda "Avaricia.• en 

cscenorios naturales. La primera película 
sonora con palabras y canciones. El 
cantante de Jot.z, de Alan Crosland, .. 
estrena en 1927. Su éxito impone el cinc 
sonoro en el mundo. 

1924 
• Se rebela Adolfo de la Huerta y provoca lo 

paralización de Guadalajnra y Veracruz. 
Plutarco lllías Calles es elegido presidente. 

1925 
• Se inaugura el Danco de México. Se inició 

así la etapa moderna del paf s. 
• Se crea Ja canción •Ella\ de Domingo 

Casanova, peluquero de profesión cuyo 
negocio se convertiría en curioso centro de 
estudio de trovadores. Se la compuso a 
Virginia Fábrcgas. 

• Virginia Wolf forma con Lawrence, Joyte y 
Huxlcy, la generación que hace dar un 
viraje a la literatura inglesa en los anos que 
siguen a la primera guerra mundial. 

1926 
• &talla la guerra 'Cristera• en México. 
• Martín Luis Guzmán escribe 'Ill águila y la 

serpiente•. 
• Se escribe la primera canción-bolero 

"Presentimiento• de Emilio Pachcco. 

Contexto de Radio y Televisión Nacio
nal e Internacional 1922 a 1991 • 

Los ailos veinte 

1920 
• Se lleva a cabo la primera transmisión 

pública por radiofonía desde la Gran 
Drctana. 

1921 
.. Se inaugura la primera emisora francesa, 

instalada en la cúspide de lo Torre Ei!fel • 

1922 
• El periodista radiofónico !ranccs Mauricc 

rrivat inventa el •otario hablado•. 

1923 
• Se !uuda la Uga Central Mexicana de 

Radio (LCMR) cuyos miembros elaboran 
un proyecto de reglamento de 
radiocomunicación que entregan al 
Presidente Alvaro Obregón. Organizan 
también, la •rnmera Feria Nacional de 
Radio". 

• Sur¡¡e la CYL, El Universal llustrado·La 
Casa del Radio, primera emisora comercial 
de México. 

• La DDC transmite la primera emisión 
dramática desde un estudio: 'Noche de 
Reyes' de William Shakcspearc. 

• Se inicia el desarrollo de la televisión al 
patentar V.K.Zworghin su iconoscopio 
(aparato prccun;orde la cámara de tv). 

1924 
• Plutarco I!lfas Calles autoriza a la SEP para 

que adquiera una estación transmisora de 
radio, la CZE (hoy Radio Educación). 

• Maóa Luisa Ross, primera directora de 
CZE transmite cuentos infantiles 
adaptados especialmente para radio 
combinando: parlamentos, ruidos y 

27 



• Registro de la primera canción de Agust!n 
Lara en la Sociedad de Autores y 
Compooitores. Se tituló 'La prisionera'. 

• Rodolfo Valentino, fenómeno de la 
clnematografla del momento, que cautivó a 
mlllarcs de mujeres, murió en Nueva York. 
La gente se lanzó a las calles a llorar •u 
muerte. 

1927 
• lln México, el Senado de la República 

aprueba la ampliación del periodo 
presidencial a 6 anos. 

• Charles Undbcrgh ccaliZll el primer wclo 
sin escalas, de Nueva York a Parfs. 

• Se lleva a cabo la primero comunicación 
telefónica cntn: Nueva York y Londres. 

1928 
• Asesinan al general Alvaro Obregón, 

Prcsldcntc electo de la República Mexicana. 
- Se descubre la penicilina. En •u laboratorio 

de Londrcs Alcxandcr Flcmlng dc.scubcc la 
acción Inhibitoria de un hongo perdido, 
Penlclll!um notatum, 

1929 
• Jos6 de León Toral es fusilado por el 

nscalnato del general Alvaro Obregón. 
• Se crea en M~xlco et Partido Nacional 

Revolucionario (PNR) con fines 
centralistas. 

- &talla la gran dcprcsi6n al declararse en 
quiebra la Bolsa de Valores de Nueva York. 

Los mtos treinta. 

1930 
• Grcla Garbo se ronsagra como una de las 

primera• figuras sagrnda& del cinc. 
1931 
• Wilcy Post y Harold Gatly hacen una 

travesta aln:dedor del mundo en 8 días, 15 
homy SI minutos, en un monoplano 
Lockhecd. 

ambientaciones, dentro del programa 'La 
hora del nino•. 

1925 
• En México operaban 11 radiodlfusora&: 7 

en la capital y las otra& en Mazathln, 
Monterrey, Oaxaca y Mérida. 

1926 
• Ill Diario Oficial publica la Ley de 

Comunicadoncs E16ctronicas, la que dcrínc 
el Modelo Mexicano de RadíodifU&ión y 
faculta a la Scccctarla de Comunicaciones y 
Obra& Públicas para clasiílcac a la& 
estaciones, fijar Ja longitud de onda1 la 
potcnda, los horarios, impedir 
intcñcrcncias y otorgar concesiones. 

1928 
• La nnc retransmite lo que está 

considerado como el primer espacio 
documental drámatico del medio: 
Kaleidoseopc. lntcrvicnen locutores, 
periodistas y actores. 

1929 
• Se asigna a México la Identificación XB del 

Cuadrante, Siglas sancionados por la 
So< retarla de Comunicaciones al tenor de 
los acuerdos durante 1n Conferencia 
Internacional de Comunicaciones celebrada 
en Washington. 

Los 011os treillla 

1930 
• Se inaugura la XEW primera emisora en 

hacer de la radiofonía en Méxlco un 
negocio altamente lucrativo. 

1931 
• Pa&eual Ortiz Rubio inaugura la XEFO 

estación radiodifusora del Partido Nocional 
Revolucionario. 
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1932 
- Franklin D. Roos<:velt ocupa por primera 

vez la presidencia de los &tados Unidos y 
establece la polC!lca del 'buen vecino' 
encaminada a mejorar 1as relaciones con 
América Latina. 

1933 
- Adolí llitlcr es elegido constitucionalmente 

canciller de Alemania. 
1934 
- Uzaro Cárdenas asume la presidencia de 

México. 
- Se crea el Fondo de Cultura Económica. Su 

primera publicación fue la revista "El 
Trimestre Económico". 

- Luigi Pirandello recibe el Premio Nobel de 
Uteratura. 

1936 
- Uzaro Cárdenas organiza la 

Confederación de Trabajadores Mexicanos 
(CTM). 

- &talla la guerra civil espanola. 
- Aparece la primera edición de los 'Libros 

de llolslllo' que sirven para extender y 
popularizar la literatura. 

1937 
- El presidente Lázaro Cárdenas prohibe las 

apuestas y cierra el Frontón México. 
- El presidente mexicano Uzaro Cárdenas 

nacionaliza los fcrrocnrrilcs nacionales. 
- James Hilliery Albert Prebus, de la 

Universidad de Toronto deciden construir 
un microscopio electrónico. 

- La Orquesta Sinfónica de la NDC es creada 
para que Ja dirija Arturo Toscaninnl. 

1938 
- Uzaro Cárdenas, Presidente de la 

República Mexicana, emprende la primera 
expropiación petrolera mundial 

1939 
- 'La noche de los mayas' del mexicano 

Chano Urueta, marcó los Inicios del cinc 

- Se promulga la ley del impuesto a las 
estaciones radiodifusoras, as{ como el 
reglamento del capítulo VI del Ubro 
Quinto de la Ley de Vías Generales de 
Comunicación, dedicado exclusivamente a 
la radio y que será derogado en el gobierno 
de Uzaro Cárdenas por el Reglamento de 
las Estaciones Radioeléctricas Comcn:ialcs, 
Culturales y de Experimentación Cientíílca 
y de Aficionados que entra en vigor el lo. 

· de enero de 1937. 
1933 
- En México, el lng. Guillermo Gonzálcz 

Camarona construyó y probó un equipo 
para transmitir una imagen mediante 
procedimientos radiocléctronlcos. 

1934 
- Carlos Chac6nJr. escribió y realizó lo que 

sería la primera radionovela en México: 'El 
proceso de Mal)' Dugan', que constó de 20 
capítulos de IS minutos cada uno, grabada 
en discos grandes sobre matriz. de cera. 

1935 
- Se inicia en Alemania la transmisión 

regular en televisión. 
- Los hermanos Germán y Armando Ust 

Arzubide, Impulsan la novela radiofónica al 
escribir y producir la serie: Teatro 
Histórico de México Integrada con 60 
episodios que narran diversos 
acontecimientos -desde Quetzalcoatl hasln 
Cárdenas- de la historia del país. Se 
transmitió por la XEFO Radionacional del 
PNR. 

1937 
- Surge Radio Universidad 
1938 
- Or.;on Welles dirije la transmisión del guión 

radiofónico adaptado por el y basado en la 
obra del cscrilor H. G. Wells, 'La guerra de 
los mund06' emitida por primera vez el día 
de los Inocentes, sin decir que se trataba de 
una obra de ficción, provocó el pánico en una 
amplia zona de &tados Unidos, al pensar 
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nacionalista, en el que el cineasta, si bien 
idealizó la imagen del Indígena, tamblfo 
hizo un Intento real de comprensión y 
descubrimiento. La película está 
considerada como una de las joyas del cinc 
nacional. Se estrenó en el cinc Alameda. 

• Se lnkía la Segunda Guerra Mundial. 

Los a11os cuarenta 

1940 
• Se Inicia la guerra ruso-finlandesa. 
1944 
• Manuel Avila Camacho ordena la 

mpcrtura del Frontón Mc!xico y &e Inicia la 

los oyentes que loo matcianoo estaban 
realmente comenzando a Invadir la tierra. 

• La Columbia Droadcastlng Systcm (CDS) 
inicia sus actividades radiofónica& en 
Ml<íco a travts de la cadena XEQ 
propiedad de Emilio Azclrraga. 

• Agustín Arroyo Chico jefe del 
Departamento Autónomo de Prcnsay 
Publicidad crea la llora Nacional. 

1939 
• Por el número de habitantes, el D. F. ocupa 

el 170. lugar mundial y octavo de América. 
• Hay en el D.F. 381mil9lfamilias(62 mil 7 

en las delegaciones) formadas por cuatro o 
cinco personas en el centro y por cinco o 
seis en las delegaciones (la familia 
capitalina se ha reducido de un miembro en 
promedio durante la última década). 

• Hay un aparato de radio por cada 11 
personas (dos radios por cada cinco 
familias) en el centro, mientras que en la 
perlfena la relación es de un aparato por29 
individuos (6 familias). 

• Los radlodifusoccs mexicanos rcaUZAron 
una intensa labor de presión al gobierno 
para que c!ste ratificará los tratados de La 
Habana que México había firmado en 
diciembre de 1937. Por medio de ellos se 
regulaba el funcionamiento de las 
transmisiones internacionales de la región 
norteamericana mediante la asignación a 
cada uno de los países firmantes de esos. 
tratados de un número determinado de 
canales internacionales. 

Los ailos c11are11ta 

1940 
• Principia a operar Radio Programas de 

México a iniciativa de Emilio Azcárraga y 
acmcntc Serna Martíncz, cuyo objetivo era 
la producc16n de programas grabados en 
dtseos, para &u distribución entre sus 
afiliadas. 
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~poca dorada deljal-alal, de esplendor y 
alegría, 

- El servicio de radio-tclUono conecta a más 
de70pa~cs. 

1945 
- De 27 películas mexicanas exhibidas en 

1941separoa67 en 1945. Ese aumento de 
más del 50% demuestra el auge del cinc 
mexicano conquistando los mercados 
latinoamericanos. 

- Finaliza la Segunda Guerra Mundial. 
- Se realiza Ja conrcrcncia que crea la 

Organizaci6n de las Naciones Unidas 
-ONU·, 

- Al cxplolar las primeras bombas atómicas 
en Hiroshima y Nagasaki, llirohito 
renuncia a sus prerrogativas "divinas" y 
consciente el establecimiento de una 
monarquía constitucional en Japón. 

- Se impulsa la energía eléctrica al utilizar 
máquinas de alta capacidad para producir 
electricidad. 

1946 
- Miguel Alemán Valdez es nombrado 

presidente de México. Impulsa las obras 
públicas, reestructura el Partido de la 
Revolución Mexicana, el que desde 
en ton ces se conoce como PRI y construye 
Ciudad Universitaria. 

- Se pone en funcionamiento la primera 
computadora. 

1947 
- Se construye el primer avión supez;ónico, el 

lkli X-1 que logra volar a mayor velocidad 
que el sonido. 

1948 
- Mahatma Gandhi luchador Incansable de la 

independencia de la India es asesinado. 
• Se divide Alemania: Oriental (URSS) y 

Occidental (aliados). Se crea as( la 
República Federal Alemana, en la zona 
occidental y la República Democrática, en 
la zona orienta l. 

- Juan J~ Gurrola, crea el "Teatro 
Palmolive del Aire' que dramatizaba las 
radionovelas escritas y producidas por el 
Departamento de Publicidad de la 
Palmolive para serdiíundidas a nivel 
nacional. 
La temática era variada: de corte histórico, 
campiranas, de aventuras, terror y 
sobretodo de amor. De las radionovelas 
producidas, en aquellos al\os1 destacan: "El 
Conde de Monte Cristo", "Anita de 
Montcmar", "Elena Montatvo•, •Don 
Porfirio D(az•1 •Chucho el roto•, "La 
sombra de In otm•, •eoraz6n, diario de un 
nil'!io", •l...o6 erutados de la re•1 serie en la 
que se dramatizaban vidas de santos con 
aprobación de las autoridades eclesiásticas, 
y lo que es n1ás sorprendente: 'el an.obispo 
Luis M. Mart(nez bendijo a los que 
escuchaban, a través de la XEB y XEBT, 
estas narrncióncs'. 
De entre los escritores y actores sobresalen: 
Pura Córdoba, Guillermo Portillo Acosta, 
Carlos Chacón Jr., Emma Tolmo, !Uta Rey, 
Consuelo Oroz.co, Narciso Dusquet, 
Abraham Galán, Rosario Munoz Ledo y 
muchos más. 

- El lng. Gonzálcz Camarena patenta en 
Ml!xico y en los Estados Unidos un sistema 
de telcvisl6n a colores denominado 
lricromátlco, basado en la& colores verde, 
rojo y azul. 

1942 
- Nace Radio Mil, que en breve se convertirla 

en una de las cadenas de mayor penetración 
y alcance de la República Mexicana. 

- Se integra la Cadena Radio Continental 
(CRC) que encadena diez estaciones 
capitalinas, mediante líneas teleíónicas, 
para saturar los cuadrantes con programas 
de gran lmpaclo. 

- El Diario OGcial publica el Reglamento de 
las estaciones radiodi!usoras comerciales, 
culturales, de experimentación científica y 
de aCidonados. 
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- Estados Unidos desarrolla el Plan Manhall 
con objeto de rehabilitar las cconom(as de 
las naciones europeas en la posguerra. 

• Norbert Wlener Cunda la nueva ciencia 
llamada Cibemdtica. 

- David Den Ourión proclama la 
Independencia del Estado de Israel. 

1949 
- Mao Tse-Tung proclama la República 

Popular China. 

Los a11os ci11cuc11ta 

1950 
- El presidente de Estados Unidos, Hany S. 

Truman autoriza la continuación del 
proyecto de la bomba H. 

• Se declara la guerra de Corca. 
1952 

- Logra gran popularidad la serie de terror 
titulada 'El monje loco' de don Salvador 
Carrasco a quien consideraban un gran 
maestro en el doblaje por la facilidad que 
tenla para modular su voz. Muchos de los 
ruidos producidos en 'El monje loco' eran 
guturales, di mismo los hac(a auxiliado con 
algunas láminas, arrastrando fierros y con 
otros varios objetos. 
Dado el dxlto que el programa iba 
alcanzando y que se prolongó hasta 1948, 
Salvador Carrasco decidió que 'Ill monje 
loco~ se convirtiera también en un 
personaje de historieta ilustrada. 

- Oonzález Camarona realiza a través de la 
estación XHIGC, la primera transmisión de 
televisión en Mo!xico enviando la sena! por 
el espacio aéreo. 

1946 
- El PRI decidió dcshacenc de la XEFO. 
1947 
- Se logra el primer contacto radiofónico 

bilateral entre Mdxico y Argentina en la 
banda de 50 a 54 Mhz, estableciendo una 
marca mundial vigente durante más de 20 
anos. 

1948 
- Surge Radio Cadena Nacional, (RCN) fija 

el rumbo a la modalidad que adoptará la 
radiodifusión mercantilista. 

- John IJardccn, Walter H. Brattain y 
William B. Shocklcy fabrican el primer 
transistor, utilizado en substitución del 
bulbo en receptores de radio y televisión. 

Los a11os ci11cuc11ta 

1950 
- El Diario Oficial de la Federación publica 

el Decreto que fija las nonnas a que se 
sujetar.in en su instalación y 
funcionamiento las estaciones 
radiodifusoras de televisión. 
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.. Se lnstiluye el certamen Miss Universo 
como una promoción de lrajcsdc bario, en 
Long Dcnch, California. 

- Asume la presidencia de M6dco Adolío 
Ruli Cortlncs que otorga el voto a la mujer, 
Cunda el Patronato del Ahorro Nacional y 
establece el Seguro Agr(cola lnlcgral. 

- Más de 4000 personas mueren en la ciudad 
de Londres, por los 1rns1omos producidos 
por intoxlcación de '•mog'. 

1953 
- Se consagra Marilyn Monroe, slmbolo 

sexual norteamericano de los cincuenta, 
1954 
- Marlon Drando actor y director 

norteamericano gana el Osear con •La ley 
del Silencio'. 

1955 
• Drigillc Dn!dot, actriz francesa, empieza a 

ganar popularidad. Iln los sesenta &e 

convierte en el mho erótico más 
espectacular del cinc moderno desplazando 
a tos símbolos italianos y norteamericanos. 

1957 
• Los paises de Africa Negra obtienen &U 

Independencia. 
- Se utlllia el llamado estímulo &ubllmlnal en 

los Estados Unidos con fines publicllarloo. 
Con el tiempo estos métodos &e 

perfeccionan para crear modelos y tipos de 
consumo. Se relacionan el &ta tus social, el 
atractivo &CXUol, el compaftcri&mo y la 
&oelabilldad, con divc"8S marcas y 
productos. 

• La Unión Soviética lanza y pone en órblla 
el Spulnik 1, primer saléillc artificial 
terrestre. 

- Mediante el Tratado de Romo <e Cunda el 
Mcrcomún Europeo, sobre las Ideas de 
lean Monnct. 

1958 
- Adolfo Lópcz Maleas es elegido presiden le 

de Mc!xlco. Croa la Comisión Nocional de 

- El canal 4 de t.v., XH1V, empieza a 
funcionar en transmisiones de prueba. Se 
inaugura oricialmcnle el 31 de agosto con 
uno transmisión desde el Jockey Club del 
Hipódromo de la& Américas. 

1951 
- La Revista Radlolandia de fecha 6 de 

agosto, en un editorial critica lo cursi y 
reiterativo de las tramas de las radionovelas 
que no tienen otro fin que hacer llorar a 
medio mundo; scnsibllerla por demás 
ridícula y decadente no obstan le la 
programación de radlodifusoras, como In W 
y la Q, comprendían amplas borras de 
radionovelas, radioteatros, t6mlcos, de 
suspenso, misterio, bibliográficos, rcUgiosos 
y sentimentales, programas <criados 
vinculados y cmparcnlndos con la 
radionovela: "El monje loco", "La policía 
siempre vigita•, "Gracias Doctor",y la 
radionovela de lo década: 'El derecho de 
nacer', de Félix D. Caigncl, tran•mitida por 
la XEX, cslclarizoda por Dolores del Rlo y 
Manolo Fábregas. 

• El 21 de mayo inicia &us transmisiones 
regulares la estación XEwrY, canal 2, 
conccsionado a la empresa Tcicvintex, S.A., 
propiedad del magnate de la radio Eml!lo 
Azcárraga Vidaurrcta, dueno de las 
emi&oras XEW y XEQ y accionista 
mayoritario de la empresa Radio 
Programas de México, la más importante 
cadena radiofónica del pol&y, al mismo 
tiempo, la más grande productora de 
programas de radio en México. 

1952 
- Se inician las primeras comunicaciones 

bllalcralcs en alta frecuencia usando el 
método de emisión de banda lateral tí olea 
con cquiposcon•lruldos por ancionados. 

• Se Inaugura Tcleviccnlro, lnslalaclones 
destinadas a producir y transmitir 
programas de lelevi•lón. 
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Ubros de Texto Gratuitos, el ISSSTE y el 
lnslltuto Nacional de Protección a la 
ln!ancia. Nacionaliza la Industria Bh!ctrica 
e Inaugura el Museo Nacional de 
Anlropología. 

• Juan XXIII (Angelo Giusuppe Roncalli) 
(1881-1963) es elegido Papa. 

1959 
- El gobierno de Adolfo Lópcz Mateos 

rompe relaciones diplomálicas con el 
gobierno de Guatemala por el a laque 
perpetrado por su fuerza aérea sobre cinco 
embarcaciones pesqueras mexicanas. 

- El Concord, avión rranco-lngl~. inicia los 
vuelos supcr'6nicos comen:iales. 

• Comienza sus transmisiones regulares 
XHGCcanal S conceslonada al Jng. 
Guillermo Gonzálcz C.marena. 

1953 
- Surge la Frecuencia Modulada al salir al 

aire la XFHM·Radio Joya de Federico 
Obregón C. 

• Se inicia el cxpcrimenlo de la XEMX 
emisora operada sólo y para mujeres: Radio 
Femenina. 

- Se expide el reglamenlo de los Certificados 
de Aptilud para el manejo de estaciones 
radioeléctricas. 

1954 
• Se substiluycn loo discos por cinta 

magnética y como resultado se eleva ta 
producción de programas de 600 horas 
mensuales en 1948, a 3,000 en 1954. 

1955 
- Loo concesionarios de los canales de 

televisión 2, 4 y S deciden constiluir una 
empresa encargada de administrar y operar 
esas emisoras: Telcslstema Mexicano, S. A. 
que en 1959 cubre con repetidoras 20 
estados de la República y anuncia que 
lnvertln! 21 millones de pesos para 
cubrirlos lodos antes de 1960. 

1957 
- Los radioaficionados son los primeros en 

captar en México las scnalcs del Sputnik I, 
primer satélite artificial de la lierra. 

1958 
• Se Inaugura el canal 11 del lnsliluto 

Polill<:nlco Nacional, en t.v. 

1959 
• Uega a M~co el videotape en blanco y 

negro. Se logra ver Ja ceremonia de 
Inauguración de loo Juegos de Tokio, 
gracias a la combinación del videotape y un 
5'ftelile iru:talado en el Pacffico. 
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Los 01los sese11ta. 

1960 
• Adolfo López Mateas nacionaliza la 

lndmtrla EUctrlca 
• John Fitzgerald Kennedy se convierte en el 

primer presidente católico de Jos Estad06 
Unidos. 

• Se crea la OPEP (Organización de Paises 
Exportadores de Petróleo) con el objeto de 
coordinar Ja poUtica petrolera de los paises 
miembros y de defender &Wl lntercscs 
generales. Esta organización lleva un 
control de 106 prccl06 mundiales del 
petróleo. 

• Llls píldoras anticonceptivas se ponen a la 
venta. 

• Bn &lados Unidos se produce el 
movimiento hippie como una forma de 
escape de las tensiones socioculturales y la 
violencia que se desarrolla en el seno de las 
grandes ciudades, de Ja Ignorancia y el 
enfrentamiento de las relaciones 
lnterpersonales. &te movimiento se 
extiende por el mundo. 

• Se Inaugura Brasilia la nueva capital de 
Brasil. 

• Se funda Ja UNDSCO agencia especializada 
de la ONU creada para contribuir a ta paz 
en. el mundo y para promover la 
colaboración Internacional pera el 
desarrollo de la educación, la ciencia y la 
cultura. 

1961 
• El gobierno de López Mateoa determina la 

1u1tltuclón de la antigua CEIMSA por la 
Compaftfa Nacional de Sub11Jtenclu 
Populares, S.A. 

• Yurl Oagarln, astronauta soviético realiza 
el primer vuelo upaclal, al dar una vuelta 
orbital en tomo a nucatro planeta, en la 
nabo Vostok l. 

• La República Domocrállca Alemana 
(RDA) construye el 'Muro de DcrUn'. 

Los wlos sese11ta 

1960 
• Se promulga la Ley Federal de Radio y 

Televisión; en ejercicio de la nueva ley se 
In logra el Consejo Nacional de Radio y 
Televisión. 

• Se crea la Comisión de Radiodifusión 
1962 
• La radionovela 'La vida de San Martín de 

Parres' CBWlB furor. Original de Carlos 
Chacón Jr. ycstelarizada por José Antonio 
Casio y Amparo Oarrldo, la radionovela le 
valló a Cosía obtener durante dos anos 
consecutivos 'La Musa Radlolandla'. &te 
éxito hizo que en 1963 la W concediera 
especial Interés a sus bloques de 
radionovelas. A principios de ese ano se 
transmitieron los últimos capítulos de San 
Martín, Jos cuales alcanzaron los rallngs 
más altos de por lo menos los últimos diez 
anos de la radio. 

• Se crea la empresa Teleprogramas 
Acapulco, filial de Teleslstcma Mexicano. 
Esta empresa, dirigida por el Uc. Miguel 
Alemán Velasco, se encarga de producir 
programas de televisión para el consumo 
nacional y para la exportación a los &lados 
Unidos y América Latina. Adquiere tal 
Importancia en los anos 5C5Cnla que las 
televisaras de muchos paí5C6 de Centro y 
Sudamérica conformaban su programación 
con un alto porcentaje de programas de 
Teleprogramas Acapulco. 

1967 
• La XEW, además de alcanzar las más altas 

puntuaclonca con sus novelas, es la única 
que las produce, supervisa y dirige, Otru 
dlfWiOras que, aunque en pequena escala 
también transmiten novelas, las adquieren 
ya producido y en muchos caSOI de1pudl 
de haber sido transmitidas en el D.F. La 
programación de la W dedicaba amplios 
e1paclos al género que sumaban 9:15 horas 
dlariu. 
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1962 
- Dob Dylan poeta, composilor y cantante 

norteamericano se conyjcrtc en la 
conciencia musical de su generación. Es el 
autor de Ja canción de protesta más 
Importante del movimiento nacional de 
derechos. 

1963 
• El presidente norteamericano John P. 

Kcnnedy vi&lta Ja ciudad de México a 
Invitación expresa de Adolfo Lópcz Mate06. 

• El presidente de 106 E.stad06 Unld06 John 
P. Kcnnedy, es 85C&Ínado en Dalla&, Texas. 

• Lyndon B. John&0n &uccde a Kcnnedy en la 
Presidencia de 106 E.stad06 Unld06. 

1964 
• Gu&tavo Diez Ordaz es electo prc&ldente de 

México. . 

• Martín Luther KlngJr., pa&tor protestante. 
Luchador de los Derechos Qviles en 
Estados Unidos obtiene el Premio Nobel 
de In Paz. 

1967 
• Chl•tlan Bnmnrd realiza el primer 

tra&plante de corazón. 
.. Argentina reclama a Gran Brctafta en la 

ONU Ja devolución de la& Islas Malvina&. 
1968 
- Estalla en México el movimiento del 68. 

Los estudiantes decidieron gnnnr In calle. 
Los dueftos del poder envlan en •u 
representación, a la pollcfa, al cuerpo de 
granaderos y al ejército. 

• Los XIX Juegos Olímpicos efectuados en 
MWco, son los primeros en tener como 
&ede una nación de habla hispana. 

- Rlchnrd Nixon es elegido presidente de 
Estados Unidos. Inicia el retiro de las 
tropas norteamericanas de Vietnam, Se 
enfrenta al problema del Watergate, 

1968 
- Sale al aire cannl 13 (t.v.) conceslonado a 

Francisco Agulrrc. 
- Se concluyen los trabajos de la Red 

Nacional de Telecomunicaciones, iniciados 
en 1963. Esta red incluye, entre otras 
instalaciones, la Red Federal de 
Microondas y la Estación Terrc&trc para 
Comunicaciones Especiales de Tulancingo 
(para envio y recepción de scftales por 
sátelite). comunicada con los sátelites 
INrBLSBT 111 y IV. Estas instalaciones 
hicieron posible la comunicación de México 
con otros paí•.s a trav& de sátelite. lll 
costo de Ja Red Nacional de 
Telecomunicaciones fue de 930 millones 
730 mil pesos. 

- Comienza a funcionar con la transmi&ión 
del IV Informe de Gobierno del Presidente 
Gustavo Dlaz Ordaz, la estación XJfIM, 
canal S. La concesión se otorga a la 
empresa Fomento de Televisión, S.A. de 
C. V. filial de Televisión Independiente de 
México, empresa adscrita al podel050 
grupo industrial Alfa de la ciudad de 
Monterrey. 

1969 
- Se realiza Ja primera transmisión en color 

de l.v. 
- La Secretarla de Comunicaciones y 

Transportes otorga a la empresa 
Cablevisión, S.A., filial de Telesistema 
Mexicano, concesión para operar en la 
ciudad de México el sciviclo de televisión 
por cable. Aunque Ja televisión por cable 
comenzó a operar en algunas ciudades del 
norte de la república en 1954, a partir de 
1969 empieza a extenderse y a constituir un 
negocio significativo. 

- Díaz Ordaz emile un decreto a través del 
cual las estaciones de radio y t.v. ponen a 
disposición del estado 12S% del tiempo 
diario de su programación. 
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1969 
- El Apolo Once es la11ZJ1do al espacio 

tripulado por Ncll Armslromg, Edwin E. 
Aldrin y J. Mlchacl Collins. Alunizan el 20 
de julio, permaneciendo en la superficie 
lunar durante dos horas; recogiendo 
muestro del sucio, Instalando aparatos 
clentfficos y tomando fotograflas. 

Los a1los setellla 

1970 
- Luis llchcvcrrla Alvarez es electo 

presidente de Mo!xlco. En 1972 propone en 
Santiago de Chile la Carta de Derechos y 
Deberes de los &lados que es aprobada 
por la ONU. 

- Mucre el músico poeta Agustln Lora con lo 
cual se cierra un capitulo importante en la 
historia musical y cultural de Mo!xlco. 

- En la Unlon Square de San Francisco se 
conmemoró el quincuagáimo aniversario 
del reconocimiento del derecho de la mujer 
al voto de los Estados Unidos 

• Salvador Allende Grosscns (1908-1973) 
Presidente de Chile es el primer militante 
marxista que accede al poder por la vla 
electoral en Amdrica Latina. 

• El proceso de urbanización en el mundo se 
acelera precipitadamente. 

1971 
- 10 de junio, jueves de corpus, varios miles 

de estudiantes se manifestaron en las calles 
de la ciudad de Mo!xlco. lntcmpcstlvamcntc 
fueron atacados por lo$ 'halcones'. La 
policía no intervino. Sin embargo muchos 
radiooficlonodos pudieron oir las órdenes 
de la pollcla para combinar sus 
movimientos con los de los halcones. 

1972 
• Queda constituida la República Popular de 

BanglaDesh. 

Los a1los sere11ta 

1970 
- Operaban en la república mexicana 603 

estaciones de radio: 579 comerciales y 24 
culturales. 

- Telesistcmo Mexicano que hasta entonces 
no producla noticiarios propios sino que 
adquirla los servicios informativos de 
empresas periodísticas <amo el diario 
Excdlsior- o vcndla tiempo a dstas para que 
transmitieran noticiarlos, decide crear la 
Dirección General de Información y 
Noticieros, y anuncia que a partir del 13 de 
febrero de e&e ano producirá sus propios 
programas informativos. 

1971 
- Primeras comunicaciones de aficionados 

mexicanos empicando la tdcnica de 
dispersión meteórica lográndose 
comunicaciones con radlocxpcrimcntodorcs 
de &lados Unidos. 

- Se constliuyc en Mdxlco la Organización de 
Televisión lberoamdricana 011, cuyo 
objetivo e& el de Intercambiar 
programación, a tra~ de sdtelltc entre los 
televisaras de Lotlnoamdrica, Portugal y 
Espana. 

1972 
• Primeras comunicaciones de 

radioaficionados mexicanos por conducto 
del sdtelltc artificial Osear VI, construido y 
discnado por aficionados. 
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• Se celebra en llstocomlo la 1 Coníercncia 
Mundial &Obre el medio ambiente. 

1973 
• Mucre Pablo PiCIWO considerado como la 

per&0nalldad mú grande e Influyente en el 
arte del siglo XX. 

1974 
• Se íunda en Londres la Federación 

Internacional de Plancaclón Familiar. En 
las Naciones Unidas, &e declara el Allo 
Internacional de Plancaclón Familiar. 

1975 
• Se celebra el Allo Internacional de la Mujer. 
1978 
• Los trabajadores de la Sección 14 del 

SNl'SA &e lanzan a un paro que e& 
duramente reprimido por las autoridades 
con el apoyo de esquiroles y charros de 
aalubridad. 

1979 
• La Coordinadora Nacional de 10& 

Trabajadores de la Educación (CNTB) 
Inicia su lucha con la participación de ID& 
contingente& del magisterio de Chiapas, 
Oaxaca, Hidalgo y del Valle de México. Sus 
objetivos son la democratización del SNI'B 
y el mejoramiento de las condicione& de 
vida. 

• Surge la Coordinadora Nacional Pian de 
Ayala que,. mantiene a la cabeza de las 
luchas agrarias más Importantes de su 
tiempo en México. 

• Se lleva a cabo la fusión de Tele&istema 
Mexicano y Televisión Independiente de 
México en una sola entidad encargada de 
administrar 105 rccu""5 que disponían 
ambas cmprc&a&: Televisión Vía &!tclitc 
S.A. (Tclcvi&a) que opera formalmente a 
partir de 8 de enero de 1973. 

1973 
• El Diario Oficial de la Federación publica 

cl 4 de abril el Reglamento de la Ley 
Federal de Radio y Televisión. En &te,. 
precisan las atribucione& de la Secretarla de 
Gobernación como instancia del Ejecutivo 
Federal encargada de vigilar que los 
contenidos de las emisiones de radio y 
televisión &e ajusten a lo e&tipulado en las 
leye& vigente&. Asimismo, el Reglamento 
fija ID& limite& del tiempo que las e&taciones 
de Radio y Televisión pueden ocupar para 
transmitir publicidad. En el caso de la t.v., 
las emisoras pueden dedicar 18% del 
tiempo total de transmisiones para 
programar anunci0& publicitarios. 

1976 
• Radio Educación emprende una nueva 

etapa que &e consolida con la Inauguración 
de lnstalacione& e&pccialc& en Angel Urraza 
622, Colonia del Valle. 

• Televisa adquiere el 20% de las acciones de 
la empresa Spanlsh lnternational 
Communicatlon Corporatlon de 10& 
llstad0& Unld0& y íunda el sistema 
Univislón. 

1977 
• Un e&tudio realizado sobre la programación 

de las radiodifusorns comerciales mostraba 
ya la paulatina declinación de los espacios 
radioíónlcos que llevan mensajes en forn1a 
de dramas y comedias ye&tán estructurados 
de tal manera que la historia &e desarrolla 
en vari0& capítui0&, de los cuales 
nonnalmcnlc cada d(a se emite uno. 
De una mue&tra de 240 emisoras, el 29% 
incluía radionovelas en su programación 
con un total de 200 radionovelas lanzadas ni 
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Los m1os ochenta 

1980 
- El compositor John Lcnnon, cJanlcmbro de 

los mundialmente famosos Bcalles, es 
muerto a balazos por un fanático cuando 
aquél regrosaba a su cese, en Nueva York. 

• Los sindicatos Independientes reconocidos 
por el gobierno comunista de Polonia, 
resuelven conslilulr una confederación 
nacional denominada Solidaridad, 

.. A consecuencia de las disputas fronterizas 
enle Irán e lrak, estalla le guerra entre 
ambos países. 

1981 
• Por primera vez en la historia luríslica de 

Mc!xico, salen más viajeros nacionales al 
extranjero que los que Ingresan al pals, 
dejando un déficit de 12 millones de dólares 
según lnfonne del Banco de Mc!xico, Scnnle 
el Informe que enjullo de 1980salleron del 
país 386 mil mexicanos e Ingresaron 352,000 
extranjeros. 

• Mi!xlcose coloca en quinto lugar entre los 
paJ'scs exportadores de petróleo, lo que Je 
asegura una entrada de 20,000 millones, 

• l!s designada Secretaria de Turismo Ja 
doctora Ro&a Luz Alegría, quien llega a ser 
la primera mujer con un puesto de ese tipo 
en Ja hlslorla de Mc!xico. 

- Fallece en Ja Ciudad de Mc!xico, Ja actriz 
Sara Oan:ra,la 'Abuellla de Mc!xico', quien 
tuvo una labor de mú do SO anos en la vida 

aire scmenalmenle (en todo el país). El 
número de radionovelas por cstacldn en 
este 29% oscilaban entre uno y 12 
radionovelas (lo cual significa que en el pnls 
scgu(an existiendo emisoras que destinaban 
la mayor parte de su tiempo el género) con 
un promedio de 3 por estación. 

1978 
- A Radio Universidad se Je confiere rango 

de organismo autónomo. 

Los a11os ochenta 

1980 
• Se lleve a cabo la Primera Reunión 

Internacional de Radlodlfusoras 
UnlvcBilerlas, Culturales y Educellves. 

- Se festeje el 60 aniversario de le 
radiodifusión mexicana. 

1981 
- De las 31 emisoras en AM de Ja República 

Mexicana, sólo dos, XEWy XBRED, 
Jncluínn radionovelas en su programación, 

- La W cobraba las tarifas más altas entre las 
estaciones de AM y FM: 615 pesos por 10 
segundos y 1,125 pesos por 30, se tratara de 
radionovelas o de música. l!s decir, los 
Ingresos por publicidad eran Jos mlsinos en 
las horas en que se transmitía música 
grabada y en las que se pasaban 
radionovelas, pero el costo de produe<:ión 
de estas últimas era mucho más alto. 

1982 
• Le W dejó de Jransrnitlr le barra de 

radionovelas en un claro Intento por 
modernizar sus contenidos y atraer a un 
eudilorio femenino con otra formación y 
con nuevas expectativas. 

- Se da a conocer un dccreJo de Reformas y 
Adiciones e Je Ley Federal de Radio y 
Televlsldn con el fin de que quienes ejercen 
este servicio realicen debidamente su 
función social, económica y cultural en Jo 
que a1anc a Ja protección de Jos rnenorca 
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artlstica. Actuó en 350 películas y en 
programas de televisión. 

• En el Palacio de Ducklngham, residencia 
real del Rcyna Unida, se anuncia 
oficialmente el compromiso matrimonial 
del príncipe heredero Carlos con lady 
Diana Spencer, jóvcn inglesa de 19 anos 
miembro de una rica familia aristocrática. 

• Doce de los trece países miembros de la 
OPEP acuerdan congelar las precios 
actuales del petróleo y rebajan, al menos en 
un 10% la extracción de los crudos. Arabia 
Saudita rechaza estos acuerdos y mantiene 
el precia a US $ 32 el barril y &U volumen de 
producción. 

• Una noticia estremeció al mundo: en la 
!'laza de San Pedro, en el Vaticana, se 
había atentada contra la vida del Papa Juan 
Pablo U. 

1982 
.. Incendio de la Cinctcca Nacional de la 

Ciudad de México. 
• El presidente José López Portilla, 

nacionali1.a la Banca mexicana. 
• El Frente Nacional par la Defensa del 

Salaria contra la Austeridad y la Carestía, 
surgió en agosta a propuesta de la CNTE. 

1983 
- El gobierno de México comienza una 

devaluación gradual del pesa. 

1985 
• 19 y 20 de septiembre. Dos terremotos de 

gran intensidad destruyen parte del Distrito 
Federal. Se cuentan par miles los 
damnificados, muertos y heridos. Uls 
labores de rescate duran largas semanas de 
angustia y dolor para las familias que 
perdieron a sus seres queridos. 

1988 
- Año de elecciones en M~co. Considerada 

por los expertos como una de las contiendas 
electorales de mayar polémica en la historia 
del país. Contra vienta y marca es 
nombrado Presidente Constitucional de los 

expuestos a las ondas hertzianas mexicanas 
y norteamericanas. 

• El número de radlodl!usoras en México 
era: 856 de las cuales 810 eran comerciales y 
46 culturales. 

1983 
• Existen en el país 61 radioclubesy3240 

radioaficionados. 
• Se funda el IMER-lnstltuto Mexicana de la 

Radia con el objetivo de equilibrar la 
comunicación social creando nuevos 
modelos educativos, culturales y de 
entretenimiento. 

• El canal 8 de televisa cambia las 
caractcrlsllcas de su programación. La 
intención es convertirse en un canal de 
divulgación cultural. En conferencia de 
prensa, el vicepresidente de Televisa, 
Miguel Alemán V e lasco, da a conocer la 
nueva frase de identificación del canal: "La 
alegría en la cultura•, y afirma: "Nosotros 
vamos a entretener para educar. El Estado 
debe educar para entretener". 

- Durante la reunión de la Unión 
Internacional de Telecomunicaciones, 
celebrada en Ginebra, Suiza, la delegación 
mexicana, encabezada por el lng. Luis 
Valencia, funcionario de la SCT, consigue 
que asignen a México cuatro lugares para 
colocar sátelilcs en la órbita 
geoestacionaria. 

1984 
• La XERPM del IMER se convierte en la 

primera radiodiíusora iníantil del mundo. 

1985 
• Son orbitados los dos sátclitcs del Sistema 

Marcios, el primero en mayo, el segundo en 
noviembre, ambos con 9 al\os de vida útil. 

- Sale al aire la emisora anticubana "Radio 
Martr. 

• VENCIMIENTO DE LAS 
CONCESIONES DE TELEVISA: 

• Canal 2 (Tclcvimcx, S.A.) 2 de julio de 1985. 

40 



llstadoo Un Ideo Mcxicanoo, Carios Salinas 
de Gortari. 

• La Cámara de Comercio de la Ciudad de 
Méxlco, calculó 110 mil 828 puestos 
ambulantes. Para 1989 esta cantidad se 
Incrementó a 400 mil. 

1989 
• Se Implanta el programa 'Hoy ... no circula' 

en el O.P. y llstado de Méxlco. 
• llstadoo Unldoo Invade Panamá. 

Los aflos 11ovc11/a 

1990 
• Se autoriza la exhibición de la película 'La 

sombra del caudillo' enlatada desde hace 32 
anos. 

• Con todo y crisis en Mi!xlco se vendieron 
383,S38 autos último modelo. 

• El poeta mexicano Octavio Paz ca el Premio 
Nobel de Uteratura. 

• El cantante mexicano Marco Antonio 
MuMz, recibe la condecoración Jos6 
Cemente Orozco, por méritos artísticos. 

• El gobierno de la República de Mi!xico 
inicia la entrega de vales de tortillas 
gratuitas para 3 millones 200 mil familias de 
escasos recursos. 

• Se cumplen 20 anos de la muerte del 
compositor Agustín Lara. El pueblo le 
brinda un emotivo homenaje. 

• Se inicia el proceso de reprivatización de la 
Banca mexicana a iniciativa del presidente 
de la República Carlos Salinas de Gortari. 

• El Papa Juan Pablo 11 visita Mi!xico. 
• Se celebra en la Plaza Roja de Moscú la 

primera misa desde 1917. 
• Mijael Gorbachov lider de la Unión 

Soviética, es nombrado Premio Nobel de la 
Paz. 

• Margarct Thatcher, Primera Ministro de 
Inglaterra por más de once anos, dimiste a 

• Canal 4 (felevisión de México, S.A.) lo. de 
septiembre de 1985. 

• Canal 5 (felevisión Gónzalez Camarona, 
S.A.) 20 de enero de 1989. 

• Canal 8 (Fomento de Televisión Nacional, 
S.A. de C. V.) lo. de julio de 1989. 

1989 
• El 2 de julio caducaron las concesiones de 

421 radiodiíusoras, casi el 50% de las cerca 
de 1200 del pals. 

Los aflos 11ovc11ta. 

1990 
• El presidente de la Cámara de la Industria 

Cinematográfica de Jalisco, Raúl Chávcz 
Guajardo dijo que cata Industria ha sido 
afectada por la transmisión de películas en 
TV vla sátellle y por 10& videocasseues. En 
este ano, por ejemplo, se cerraron 500 cines 
en todo el pals y ello originó la pdrdlda de 
más de 5 mil fuentes de trabajo. 

• El Instituto Mexicano de la Televisión 
firmó un convenio con el canal 21 de la TV 
Honduras para que ese país reciba el 80% 
de la programación de IMEVISION. El 
acuerdo no incluye la transmisión de las 
series y películas extranjeras diíundidas por 
la cadena estatal, pues tales contratos son 
derechos exclusivos para México. 

· El estreno de la serie policiaca de 1V 
"Drugs Wars''i en Estados Unidos1 provocó 
la protesta de la embajada mexicana en ese 
país, porque presenta a todos los mexicanos 
como involucrados en el narcotráítco, a 
partir del asesinato del agente 
antinarc6ticos de Estados Unidos, Enrique 
Camorena. 

• El conductor de noticieros de la NDC, Tom 
Drokow, apareció en pantalla y sugirió al 
director de la Drug Enforcement 
Admnistrations (DEA), Jack LalVll, y al 
presidente de la Comisión de la Lucha 
Contra las Drogas de la Cámara de 
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su cargo para evitar el divislonismo del 
Partido Conservador. 

- Lech Walcsa, el mOlco líder de los 
trabajadores polacos gana las elecciones 
prcsldenciales de su país. 

- Las Alemanias de &le y Occidente 
desaparecen del mapa c~ropco. Nace 
oncialmcnlc Ja Alemania Unida, 

... Se conmemoran los SO anos de nacimiento 
del bealle muerto John Len non. 

1991 
- En la última semana de febrero concluyó en 

Acapulco la primera reunión preparatoria 
lrilateral -México, &lados Unidos, 
Canadá- para explicar a los empresarios de 
las tres naciones los alcances del Tratado de 

• Ubre Comercio que &e intenta negociar. 
• Por primera vez en el concurso de Miss 

Universo, la mexicana Guadalupe Joncs 
Garayobliene el título de la belleza 
mundial. 

- Estalla la guerra del Golfo Pérsico. 
- Gracias a los medios de comunicación 

Saddan Husseln es toda una figura en el 
mundo. Aprovechando el resentimiento 
que en ciertos estadounidenses ha 
provocado, una compaftla Invita a le gente a 
decir lo que guste al presidente lrikla 
través de una línea lcleíónlca especial. No 
ascgum que Saddan escuche las quejes, 
pero por lo pronto cierto público se 
desahoga de sus sentimientos a dos dólares 
el mensaje. 

Rcprcscnlanles, Charles Rangcl, una 
posible Invasión a México, similar a la 
rcafü.ada en Panamá. 

- La influencia de TV-Martí -que comenzará 
a funcionar en breve- &erd decisiva en la 
opinión pública cubana donde existen unos 
15 grupos disidentes, dedicados a sostener a 
Glasnost y a Ja pcrcstroika, estiman 
auloridadcs csladouniden.5CS . 

- El gobierno de M6dco protestó 
cncrgicamcntc ante el gobierno 
estadounidense porque la cadena NBC 
transmitió en ese país el programa 'Drugs 
Wars•, por •calumnioso e irresponsable•. 
En Washington, el embajador mexicano 
Gustavo Pctricioli, afirmó que las 
declaraciones hechas al final del programa 
televisivo íucron 1produc1ode una lotal 
ignorancia, imprecisas, injuslas, rallas de 
evidencias y quiz.í de mala ré•. Mientras en 
México lodos los partidos políticos, excepto 
el PRO, protestaron porque -dijcron
mcdiante la dramatización se manipula a la 
opinión pública de ese país en contra del 
pueblo mcxlcano. 

1991 
- México lanzará el sistema de sátelites 

'Solidaridad' que extenderá su cobcrtum a 
Hispanoamérica y áreas estratégicas de E.U., 
a fin de mejorar no sólo el sistema actual de 
tclecomunlcadoncs sino para apoyar la 
intograclón de América Latina. 

• Investigaciones espedallzadas concluyen que 
o;on 14 las familias en cuyas manos está 
conccnlrada la mayoría de las concesiones de 
estaciones de radio que funcionan en el país. 

- Inicia Televisa la construcción de su ciudad 
en 160 mil metroo cuadrados de Santa Pe 
designada a albergar el sistema Informativo 
y de cnlrctcnlmicnlo ECO, a la ciudad del 
Radio o Radlópolls y al área de producción 
de programas del consorcio de Emilio 
Azcárraga. 

- Mucre Francisco Gabilondo Soler Cri-Cri 
el grillito cantor. 
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2. Perspectivas actuales 
Como lo hemos ya señalado, algunos escritores que narraron en México sus 

experiencias de lo cotidiano, se percataron de las ventajas de la comunicación 
radiofónica para transmitir anécdotas, historias o relatos. Aprovecharon de manera 
práctica la radio, entre ellos podemos citar a: Germán y Armando List Arzubide 
(1933), Carlos Chacón (1934), Armando de Maria y Campos (1937), José de Jesús 
Vizcalno (1940) y Francisco L. Urquizo, quien cu 1953 señaló: "La radio, como 
medio de comunicación espiritual, llevado más allá de la simple función elemental 
de transmitir mensajes, ha adquirido categorla de verdadera actividad estética cuya 
sola y única arma es la palabra hablada, desprovista de todo aliño extraño". 24/ 

Más adelante, incursionaron por este campo de la radio escritores tan destacados 
como: Juan de la Cabada, Juan José Arreola, Carlos Illescas, Gutierre Tibón, el 
vate Ricardo López Méndcz, Renato Leduc, Jesús Sotelo Inclán, Pedro de Lille, 
Manuel Berna!, el bachiller Alvaro Gálvez y Fuentes, Efrafn Huerta; más 
recientemente: Heraclio Zepeda, Alejandro Aura, Arturo Azuela, Carlos 
Monsiváis, Tomás Mojarra, Osear Oliva, Cristina Pacheco, Guadalupe Loaeza, 
Ethel Krause, Laura Esquive!, Elena Poniatowska, entre otros. 

La riqueza del lenguaje radiofónico ofrece múltiples posibilidades creativas al 
combinar la palabra, la música, los efectos y ambientaciones especiales, con el 
manejo de nuevas tecnologías, tales como la radio estéreo, sin abandonar los 
imagi11ativos recursos artesa11ales de los realizadores. 

El aparato de la radio, a la vanguardia tecnológica de los medios en la transición 
de los treinta a los cuarenta, articuló el primer proyecto de comunicación masiva, 
siendo la radionovela uno de sus vehlculos fundamentales. Este proyecto puede 
considerarse como el primer modelo sistematizado por los emisores a la medida 
del pragmatismo de una "sociedad de marketing' que se habla gestado ya a causa 
del centralismo político-administrativo y la localización industrial en la capital de 
la república y el área metropolitana, y también porque se dio una convergencia 
entre el poder político y los dueños de los medios respecto al desarrollo de éstos, 
lo cual quedó expresado en una legislación y reparto de concesiones. 

Este modelo de comunicación que surge teniendo a la radionovela como 
producto de enlace sentimental entre los destinadores y la audiencia cautiva, 
contiene en sl mismo tanto los mensajes corporativos, publicitarios e ideológicos, 
como los de identificación y reforzamiento de los intereses privados con los públicos 
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del estado mexicano, y funcionalmente opera ligado al sistema hegemónico de la 
modernidad estadounidense. 

El modelo no se agotó, sino que se reprodujo con mayor eficacia con la 
penetración de la imagen de la televisión, cuyo eco o resonancia en las actu ates 
telenovelas se mira en el espejo de una modernidad consumista trasnacionalizada. 

El modelo referido, teóricamente corresponderla al explicado por Marcuse como 
aquel que fue creado por las industrias de la cultura de la hegemonla 
norteamericana, el cual ha estado forjando de manera estandarizada un hombre 
unidimensional a la medida del pragmatismo anglosajón, y que forzadamente se ha 
encajado a la realidad mexicana con la que ha entrado en tensión, ya que aqul, los 
cambios demográficos, la rápida evolución del pluralismo polltico para romper las 
estructuras mouopartidistns, el resurgimiento de las particularidades 
mullirrcgionales del pafs, etc., están demandando que desde el aparato de la radio 
se diversifiquen y rcadccucn las narrativas, los lenguajes, los discursos, contenidos 
en ellas, asl como el manejo de los múltiples efectos sonoros y todas las demás 
posibilidades que está ofreciendo el desarrollo tecnológico, como son la 
tclcinformática, la radiocstérco, las ambientaciones vivas de control remoto, cte. 

Confrontar la práctica radiofónica con las necesidades por satisfacer como 
desafíos de una búsqueda, ya está ocurriendo, aunque de manera aislada hacia una 
nueva radio para un país en rápida apertura y globalización de sus procesos 
económicos y que tambi6n está requiriendo de un desarrollo democrático para 
desconccntrar la comunicación y profundizarla, a fin de enriquecerla con las 
particularidades locales y regionales, sin demérito de las innovaciones mundiales. 

Hacia ese futuro, ya inmedialo, las narralivas radiofónicas lcndrán que rcOcjar 
la cotidianidad con toda la frescura que se está nccesilando hoy y se verá mañana. 

a. La búsqueda de nuevas narrativas: aperturas y frenos en los medios de 
comunicación electrónica 

En esla tesis se considera que la búsqueda de nuevas narrativas tiene que 
analizarse en el conjunlo de los cambios significados por aperturas tanto en la radio 
como en la televisión, y por los repentinos frenos interpuestos en algunos avances 
logrados, que inexplicablemente han hecho ciertos destinadorcs de los medios, ante 
la sorpresa de la opinión pública, que no cuenta ni pesa para implementarlos. Es 
decir, que la búsqueda de nuevas narrativas hay que ubicarla dentro de ese conjunto 
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de cambios, pero a la vez tomando en cuenta las señales de resistencia que envían 
esos inopinados frenos, los cuales indican que no existe una tendencia global y 
continua, debidamente consolidada, en la transformación de los medios de 
comunicación electrónica. 

Aunque esta investigación no se propone hallar las causas reales, se apunta que 
tendrlan que buscarse tanto en las razones de la politica militante como en las de 
mercado, y en las disciplinas financieras que adoptan los grupos corporativos 
constituidos en los medios para enfrentar a la competencia y lograr determinados 
niveles de eficiencia en el manejo de sus cuentas. 

1) Aperturas y frenos 

A partir de 1985, la radio en AM y FM emprendió una nueva experiencia más 
constante y directa con la audiencia. 

Es de notarse que hubo un vacío generacional entre los pioneros de la radio y sus 
sucesores, caracterizado por la carencia de personalidades en el lapso de 1960 a 
1980, que corresponde a la etapa de desplome de la radio; sin embargo, en los 
tíltimos años (de 1981 en adelante) se han ido formando técnicos y comunicadores 
ya no forjados pragmáticamente como antes, sino en las universidades del país y 
del extranjero, con estudios especializados y habilidades tecnológicas. Pero aún 
hacen falta profesionales en radio con formación más integral: abiertos hacia una 
cultura general. Es deseable desarrollar la creatividad a la par que el aspecto 
técnico. Esta apreciación es válida también para la televisión. 

Por lo que respecta al desenvolvimiento de este último medio, particularmente a 
partir del lanzamiento de las telenovelas, inicialmente se mantuvo un formato 
uniforme con ligeras diferencias entre un canal y otro. Luego se registraron algunos 
cambios qqc produjeron cierta diferenciación. De entre estos sobresalió la creación 
del canal 8 por TELEVISA para dedicarlo exclusivamente a programas culturales 
y educativos. Este canal inició sus trasmisiones el 4 de abril de 1983 y su imagen 
abrió algunas esperanzas de pluralidad en las televisaras privadas, pero de un sólo 
tajo fue sustituido por el canal 9, que más tarde, en 1990 se convertiría en el canal 
de la gran familia mexicana, con otro tipo de emisiones no culturales, ni educativas. 

En la radio y televisión del Estado, los movimientos de apertura y freno han sido 
notorios, aunque el lapso de observación sea distinto. En estas notas sólo se hace 
referencia a Radio Educación, la cual volvió a despuntar a fines de los sesenta y 
principios de los setenta cuando se le consideró una nueva opció11 de la radio, una 
fuente que irradiaba cambios musicales y narrativos en los efectos y en la manera 

47 



\~ 
; 

di! 1111pr11111t lo~ c11n111nido#, ll§lll ll1lJ!Criencia hft lePldCI illta~ y baj11S (Ver Apéndice 
DOllllffil!R!lll, No111 rtrnll!nll! 1111 'Ill llin1111gl1mi•. 2!M'ob400l. p. Wi) 

Parn ahondllr eobro 11l 11nHo 1111 R11dlo fülllllllPl(m lill rnallwirnn doH 11n1rnviAl111i1 
11011 oon lll ll@t1nl!i11do Ouliiormo Pllrni V11l11§00, ~mluotor do la mio "l!l Mundo 
l!H M6Kilm", prnd1111ld¡¡ por l!lill mllodlfilA@fil durn11111 loe llñm di! U>llJ o 19811 y olrn 
ll@n 111 m11111ilrn Alejomlro Orll~ P11dlllo, prndu1i1or 'I tl!llll~;11!or do Rndlo 
Bllu1i11tllón, tle l11r¡¡u lfll'/l!l!lorla en ol mt1dlo. 

A 1mnllnuotlllm irn prn§l!Hton i!l§ opinio1111e y ¡rnnlo!i do vfotll d11 llmb@li 
1mlrnvlali1dll§i 

Ili lllmntllttdll (Julilerm11 Pérn~ Vt111l§llll1 imtll la prnguotm ¿ll11ill h11 sido la 
1r¡¡y111Jt11rltl d11 loe í!ltílli ybl\lilli du 'miltJ l!H fürnolo uportllfo§ y fi11noa?1 mpoodló1 
n¡¡ rfos¡¡ll do Mllf m1 omliilfinl!§ f val!foe por 111 ruirno@ill d11 1Dform1rnl60 6fillfl! illll 
lljllltlllm y l'fl!Hfili QUü li! tlml!illfil h11 lllnldo, quo !il! pudil!fll ooofirmílf @on 
dol!11m11olll!i1 lt!ellmonlfi& dlrn@los di! lo!i protügool§líl!i o oo inVl!§tigoolom1§ 
@!ipotllftl!llll tll! 1!1 hl!ilorltt tfo 111 Mloelóo1 plldfillll dl§liogulr!ill =ll mi Jul@io= tilooo 
Olll¡JM! 

nl'rlmem, do WM 11 1!1311, 4pollil oxltlléll 1111 lo p111101mil60 uulluflll y 11d11ootlv11, 
q1111 los 1m1orhlodll!i y tl!ol!Mdorn8 81llituvlorno, polio 11 1118 pmlo11os do 111 r11dlo 
oom11rellll 111111Ationso, 

"8eguod11, do 11140 11 l!J47, uu11ndo 111 omlsor11 y11 no eooUnuli oon 111 prnyeeto 
origlnlll¡ tuvo lopsos do ln11ellvld11d y sllll6 tlol cm11drMl01 poro 00 UHll ruo cmbrló 
111 C::lllllplllíll N11elomil cl11 Alfabo1izoeltm. 

"'l'llreer11, do um ll l!lóll, CUllftdO quod6 clll8IDllHlllllldll. So lo roori11016 ll jllll'lit 
d11 l!IS!I y volvi6 11 sttilr al lliro en 1000 oomo 11poyo 111 mo¡JIJ!orlo r11r11I, oxporleneln 
nuovlllllonto lnterrumplcl11 por ol eeso do trwmlslouos. ~n 1!1!171 so rolnlehmm 
Intentos p11r11 operar eou un moclosto 1r1111smlsor do l,000 w11Us do po111neh1, quo lo 
hllbl11 sido obsoquh1do1 el eulll lnoxplleoblomonto 80 quom61 1hmdo cllr1.1elor oi 
bnehlllor Alvoro Odlvoz y Fuentos, 

'Cuurtu, do julio clo 1%9 hns111 o¡¡osto do 1078. lln est11 d¡ioeo, Xlll!P Rncllo 
&lueoel6n, 10 rolneorpor6 ol eu11dr11nte con un11 ¡irhnorn lrM1ml1l6n ol 12 do jullo 
dc 1\169, S1.1 ompoll6 on ello 111 Dro, Mlll'lll clol Carmen Mllldn, c11toneo1 dlr1.1etor11 
dol droo, 1lendo Soeret11tlo del r11mo, ol lleonel11do Aguaito Y4llcz, (quien fuero, ol 
eomenw loa nllos treinta, joro de 111 onelnn do Bxtoml6n Bduentiva por Rodio de 
ll1Sl!P). 

48 



"La Dra. Millán recibió el proyecto de resurgimiento de la estación -de don 
Alejandro Ortiz Padilla- y se contó con el apoyo de los ingenieros Saloma, Abonsa, 
Antonio Castillo Ledón, Salvador Tallavas y Héctor Parker; as! como los 
operadores radiofónicos: Lauro Gaspar, Alejandro Zúñiga, Jesús Carranca 
Rodrlguez y Pablo Meza. 

"Quin ro, desde noviembre de 1978 a la fecha, cuando por medio de1Acuerdo 21 
suscrito por el Secretario de Educación Pública y promulgado en el Diario Oficial 
de la Federación el 23 de noviembre de 1978 se sistematizaron oficialmente los 
lineamientos de la estación todavía vigentes. En el acuerdo quedó establecido que 
la radiodifusora es un medio de comunicación no lucrativo, es una opción de 
elevado contenido cultural y c!vico que, para lograr su cometido cuenta con el 
órgano desconcentrado denominado Radio Educación". 

En seguida se le preguntó al Licenciado Pérez Velasco, si podr!a definirse el 
proyecto cultural de la emisora con base en la trayectoria de ésta y en los 
ordenamientos que la rigen. Contestó que "si, con buena fe y sentido de la 
interpretación de su desenvolvimiento, y de acuerdo con las normas que rigen el 
proyecto cultural de Radio Educación, se podría decir que éste corresponde al de 
una expresión plural de la sociedad cuyo reto es conservar la originalidad de su 
propio desenvolvimiento, al que dan soporte el Acuerdo 21, el Articulo Tercero y 
otros de la Constitución General de la República. 

Es deseable que este proyecto se convierta en el de una emisora que transmita 
en red nacional v!a satélite, lo que ahora se necesita y se justifica más para reforzar 
nuestro nivel cultural y educativo y para sintonizar más con la democracia y Ja 
identidad pluralista del pa!s ante el ya inminente Tratado de Libre Comercio 
México-Estados Unidos-Canadá, que significa una apertura comercial y l!nancicra 
hacia Am6rica del Norte, por lo que la emisora transformada en red nacional, 
además de cubrir la República Mexicana, podr!a llegar a toda América del Norte, 
Centroamérica y el Caribe". 25/ 

Por su parle, el maestro Alejandro Ortiz Padilla, en entrevista del 23 de abril de 
1991, dio a conocer sus opiniones y vivencias a lo largo de su amplia trayectoria en 
torno a las ilusiones, frustraciones y finalmente al resurgimiento y consolidación de 
Radio Educación, a la luz de su propia experiencia como productor y realizador 
dentro de esa emisora entre los años de 1952 a 1987. El maestro Ortiz Padilla 
identificó los siguientes periodos, as( como las siglas y potencias con las que operó 
la emisora en sus diferentes épocas: 
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"El 30 de noviembre de 1924, se inaugura bajo la dirección de la maestra Ma. 
Luisa Ross, la primera emisora de XEEP, la CZE, en 560 kilociclos, con 250 
watts de potencia, estación instalada en el segundo piso del edificio de la 
Secretaría de Educación Pública. Empezó a funcionar con toda regularidad al 
iniciarse el nuevo periodo presidencial, sin olvidar lo que se decía en aquel 
entonces: "que esta estación sea la mejor de las que actualmente existen en la 
Ciudad de México y que sea extensa la propaganda cultural que se transmite por 
ella. Se ha dotado a la mayorla de las escuelas federales en los estados de los 
aparatos receptores correspondientes". Esto está tomado del informe de gobier
no del presidente Plutarco Elfas Calles del lo. de septiembre de 1925, dice el 
maestro Alejandro Ortiz Padilla, quien continúa relatando las etapas de Radio 
Educación. 

'De 1925 a 1928 hay una correcta sistematización de actividades en la CZE 
dirigida por la maestra Ross. 

"En 1928 cambian las siglas de identificación de la radiodifusora a XEFC. 

"En 1937 nuevamente modifica sus siglas por las de XEXM. 

"En 1939 paraliza sus actividades, la substituyen la XEDP y la XEXA estaciones 
del Departamento de Prensa y Propaganda de la Presidencia de la República. 

"De diciembre de 1945 a 1953 sale al aire como XEOF en apoyo a la campaña 
de alfabetización. Durante este periodo la emisora se mantuvo en el aire de 
manera irregular, con prolongados espacios de inactividad. En 1953 se desman
telan los estudios de la Secretarla de Educación. 

"La señal con que transmitió la emisora en ese periodo fue: XEOF, 6155 
kilociclos, 1000 watts, onda corta, planta en las calles de Panaderos y Orfebreros. 
Onda larga, antenas direccionales con 8 torres. Esto fue en 1945 bajo el gobierno 
del Presidente de la República, general Manuel Avila Camacho. El Secretario 
de Educación era Jaime Torres Bodet y el director de la Campaña Nacional de 
Alfabetización, el profesor Bonilla. Se crea la difusora especialmente para esta 
campaña. Director de la emisora: el licenciado Gabriel Martínez Montes de Oca; 
Subdirector, el maestro Roberto Cabral del Hoyo, y en la continuidad, el señor 
Cuauhtémoc Mendoza Aceves (actualmente trabaja en el Departamento de 
Administración del Sindicato de Maestros). 

"Los productores de esa época ya venían de la etapa anterior, ellos habían 
trabajado al lado de la maestra Ross: Irigoyen Chauvet, era un productor que se 
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dedicó a la m6sica clásica en la XELA; el exprofcsor Efrén Chávez Carreña, un 
buen productor que quiso ser actor, él fue quien escribió la historia de México 
para estaciones como la XEW; y Juan Ibarrola, que también era un viejo muy 
profesional". 

Refiere don Alejandro que "cuando se inauguró la XEOF, eran las 20:30 horas 
de un dfa de 1945. Cantó Irma González y participó la banda del Estado Mayor. 
Toda esta etapa termina en 1953 siendo presidente Ruiz Cortúies. Alll acabó todo 
el equipo y pasó a Gobernación totalmente desmantelado. Al respecto, le dio esta 
información Juan Peral López, quien era un responsable técnico. 

"En 1960 se inicia el proyecto de apoyo al magisterio rural en la unidad de 
grabación de la Secretaría de Educación Pública, ubicada en Gabriel Mancera 
506, pero éste es el proyecto, no son las transmisiones. 

"De fines de 1960 a 1967 se emite material grabado para los maestros rurales 
utilizando los treinta minutos a que tiene derecho el Estado. 

"En 1968 la emisora es puesta al aire y se identifica como XEEP Radio Educa
ción, transmite en 1060 kilociclos y normaliza sus actividades. 

Don Alejandro Ortiz Padilla recordó emotivamentc que el 12 de julio de 1969 
resurgió propiamente Radio Educación, con un nuevo transmisor de 50,000 watts 
de potencia; tras una enconada lucha por hacerse escuchar contra obstáculos e 
intereses obscuros del bachiller Alvaro Gálvez y Fuentes. (Ver entrevista completa, 
Apéndice Documental p. 233) 

Las aperturas y frenos en la radio cultural han quedado explicadas a grandes 
rasgos con las entrevistas anteriores, dejándose constancia del trasfondo de los 
intereses a veces en pugna. 

La radio ha recobrado un papel importante en el impacto social. 

2) El resurgimiento de la radio 

En los años noventa se habla de un rcdcsc11bri111ic1110 de la radio, de una 'nueva 
época de oro en la que ha recuperado a su público, aquél que la magia de la 
televisión le arrancara casi de súbito; es más no sólo lo recuperó, sino que en 
realidad cada día gana nuevos adeptos, nuevos escuchas que quieren acompañar 
sus días o sus noches con música, programas de opinión, noticias, radionovelas, 
reportajes, voces, sonidos ... sonidos agradables, interesantes. La radio hoy en día 

51 



acompaña muchos matices de soledad y por ello hay quienes creen que con hacer 
ruido basta: grave error". 26/ 

María Femanda Quijano, productora, investigadora y guionista del programa 
Didlogos al des11udo del Núcleo Radio Mil (Premio Nacional de Periodismo 1990), 
opina respecto a las actuales perspectivas de la radio: "Siento que no se están 
explotando las bases que son intrínsecas a la radiodifusión: no se está llegando a la 
gente a través de imágenes que puedan formar en su mente por medio de los 
sonidos. Simplemente la radio se utiliza como un medio masivo en el que las 
personas hablan y escuchan música, pero no como algo que fomente su imaginación. 
Hay que empicar el lenguaje de la música para apoyar una idea, una ambientación, 
un contexto, y en ese sentido hay que hacer una investigación. Lo mismo sucede 
con los efectos especiales, que much!simas veces no manejan en el reportaje 
radiofónico". Y añade: "La cuestión es que si la televisión posee un gran avance 
tecnológico que se traduce en la pantalla en una serie de efectos especiales e 
imágenes computarizadas con las que se forma una nueva metáfora de la imagen y 
el sonido, en la radio se tendría que explorar el medio para tratar de llegar a la 
máxima utilización de sus recursos". 27 / 

Del análisis de conjunto que se ha hecho, a grandes rasgos se puede deducir que 
no existe todavía un movimiento consolidado de cambios, pero hay tendencias 
alentadoras de pluralismo y diversificación; entre ellas sobresalen los programas 
noticiosos y de opinión, as( como algunos espacios culturales interesante~ por su 
formato y contenido. En el Apéndice Documental se presenta una selección de 
programas con contenidos temáticos de opinión económica, financiera y social. 
(Ver p.284) 

b. Posibilidades y peligros en la búsqueda de nuevas narrativas radiofónicas 

Los signos de aperturas y frenos anteriormente advertidos, desafían la 
imaginación y creatividad para hallar las posibilidades de nuevas narrativas, dentro 
de estilos de programación renovados. 

Un obstáculo casi connatural al perfil o características dominantes de los 
mass-media en esta época, es la tendencia a la inercia, de establecer patrones 
uniformadores, tanto. en los contenidos como en la forma de expresarlos. 

La visión de ltalo Calvino en Seis Propuestas para el próximo milc11io descubrió 
que esta estandarización del lenguaje es como una epidemia que azota a los medios, 
y comenta a tal punto: "No me interesa aqu! preguntarme si los or!genes de esta 
epidemia están en la pol!tica, en la ideologla, en la uniformidad burocrática, en la 
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homogeneización de los mass-media o en la difusión de la cultura media, Lo que 
me interesa son las posibilidades de salvación. La literatura (y quizá sólo la 
literatura) puede crear anticuerpos que contrarresten la expansión de la peste del 
lenguaje•. 213/ 

Enseguida el mismo autor agrega: "Quisiera añadir que no sólo el lenguaje parece 
afectado por esta peste. También las imágenes. Vivimos bajo una lluvia 
ininterrumpida de imágenes; los media más potentes no hacen sino transformar el 
mundo en imágenes y multiplicarlas a través de una fantasmagoría de juegos de 
espejos: imágenes que en gran parte carecen de la necesidad interna que deberla 
caracterizar a toda imagen, como forma y como significado, como capacidad de 
imponerse a la atención, como riqueza de significados posibles. 

"Gran parte de esta nube de imágenes se disuelve inmediatamente, como los 
sueños que no dejan huellas en la memoria; lo que no se disuelve es una sensación 
de extrañeza', de malestar•. 29/ 

Italo Calvino nos ayuda a interpretar que este bombardeo de imágenes y de 
lenguajes, diluyen signific.1dos, cayendo irremediablemente en un proceso de 
incomunicación. Pareciera ser un proceso irreversible y contradictorio en esta 
época caracterizada por grandes avances tecnológicos que facilitan la 
comunicación, el hombre, más que en otros tiempos, se enfrenta a la 
incomunicación, es decir a la vaguedad y en las propias palabras de Calvino •a la 
manera aproximativa, casual y negligente" en lo que se refiere al uso del lenguaje. 
30/ 

Por su parle, Umberto Eco señala otro peligro que denomina apocalíptico: "la 
cultura de masas y sus novedosos medios tecnológicos han quedado obsoletos. Lo 
grave y dañino sigue siendo la determinación vertical y ajena a la cultura de la que 
hoy por hoy depende la producción industrial de bienes culturales. Nada hay en 
contra de que en la cultura se ofrezcan algunos refrescos, productos para el 
momclllo de pausa. Pero quienes niegan la liga estrecha que ha surgido entre los 
modernos medios de comunicación cultural y la exploración artística, son los 
responsables de gran parte dela cultura de masas que engloba cada vez más nuestra 
vida cotidiana. Creadores de un mundo de ilusiones y de plástico de pésima calidad 
con el que siempre pretenden descubrir el hilo negro. La ignorancia provoca el 
rcfriteo cotidiano de viejas formas tornadas en lugares comunes y verdad de 
perogrullo. Verdades disfrazadas de eternas en beneficio de los bolsillos y los gustos 
particulares de los dueños-empresarios, propietarios y usuarios de los medios". 31/ 
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Los apuntamientos anteriores nos permiten comprender más la esencia de la 
comunicación en el México de los noventa, la cual está inserta en una economía y 
manejo de mercados que se han internacionalizado de manera acelerada en los 
últimos cinco años. También han avanzado otras motivaciones de la comunicación, 
más allá de los negocios y de la mercadotecnia, las que se relacionan directamente 
con necesidades de expresión comunitaria muy diversificadas, como lo requiere la 
compleja base demográfica del país, al mismo tiempo que las competencias entre 
sí de las clientelas polfticas oficiales o no; de las expresiones culturales y 
modalidades que están surgiendo por el choque de sociedades muy distintas, a 
partir del mayor acercamiento comercial y en otros órdenes, dado por el Acuerdo 
Trilateral de Libre Comercio M6xico-EUA-Canadá, en proceso. (Ver nota 
periodística, Excélsior 21-Marzo-1991. Apéndice Documental pp. 285 y 286). 

La apertura de la economía mexicana dentro de lo que se ha considerado como 
un fenómeno de globalización a escala internacional, empuja aceleradamente a 
México hacia una mayor integración con Estados Unidos y Canadá. Los hechos así 
lo indican, ya que el movimiento tanto de importaciones y exportaciones 
México-Estados Unidos, significa el 70% respecto del comercio exterior del país. 

Un estudio de la comunicación en México, de la búsqueda de nuevas narrativas, 
no puede dejar de partir de esta visión global de lo que actualmente se está 
reflejando en el manejo de los lenguajes, como impacto directo de la realidad 
económica y social del país. 

Se ha corrido el riesgo, y aún más ahora, de que México llegue a ser un país 
bilingüe en la dimensión de lo que se conoce como "apochado", ya que cada vez 
más palabras, modismos, formatos, costumbres, hábitos y mentalidades e incluso 
la forma de construir y modular el español se expresan con acento anglosajón en la 
radio y la televisión, subordinando la riqueza expresiva del español hablado y escrito 
en México. 

Los sonidos de México no se han captado en toda su diversidad y riqueza. Hace 
falta descubrir la sutil poesía, los ritmos de las profundas estructuras de la realidad 
mexicana. La radio tradicional nos ha acercado tan solo a la mera superficie de los 
sonidos mexicanos. Un ligero ceo hemos percibido. 

El gran sonido, tanto el subterráneo como el más alto de la gran urbe de la ciudad 
de México, no se ha escuchado en las gamas rítmicas y expresiones que contienen 
los mensajes de una caótica ciudad, la primera en este continente americano. Los 
múltiples sonidos de los varios méxicos, de la República entera, están por 
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escucharse, a la manera que Rulfo capturó el ladrar de los perros, el repique de las 
campanas, las voces en los caminos y aldeas, los silencios, Jos soliloquios y tantos 
más que nos sugiere la semiótica rulfiana: Jos murmullos y las voces plurales darlan 
vida a una radio que al mismo tiempo que manifieste expresiones y contenidos, 
ofrezca al radioescucha estructuras más profundas de la comunicación mediante 
narrativas más frescas y sinceras en su espontaneidad. Aqul, la semiótica aplicada 
a la comunicación radiofónica puede dar sustanciales aportes para reflejar los 
sonidos, ideas y palabras con la pluralidad democrática de la sociedad que está 
surgiendo a finales del siglo XX. 
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CAPITULOII 
SEMIOTICA, MELODRAMA Y 
COTIDIANIDAD 



A. lPor qué la Semiótica aplicada al melodrama? 
(caso la radionovela y la cotidianidad) 

La semiótica como disciplina contiene métodos de análisis de los signos y sus 
significaciones. Ofrece posibilidades para interpretar las estructuras de la 
comunicación. 

'/ 
La radio como medio de comunicación emplea una variedad de géneros 

narrativos. El melodrama -llamado radiodrama cuando se transmite por radio- es 
uno de ellos y comprende a su vez a la radionovela, la cual tiene la particularidad 
de ser una recreación sentimental de lo cotidiano 

Si se considera a la radionovela como una estructura de la comunicación cotidiana 
se puede encontrar explicaciones a los signos y significaciones contenidas en ella 
mediante el método de anfüsis semiótico para explicar el sentido de sus mensajes. 

El esquema tradicional para el análisis de la comunicación, que hace 
exclusivamente referencia a la relación entre emisor, medio y receptor, no permite 
captar integralmente los contextos, la intencionalidad, el manejo de los sentidos ni 
la medición de los impactos más allá del medio y de los mensajes explícitos, es decir, 
del entorno y de la comunicación que se retroalimenta en la medida que avanzan 
los capítulos seriados de una radionovela. Interpretar la comunicación no explfcita, 
también contenida, que dice más por lo que oculta intencionalmente, exige 
desmenuzar los recursos de intriga de la radionovela. Esta intencionalidad 
sistematizada y con manejos maliciosos logra determinados efectos que no se 
pueden alcanzar con la comunicación explícita. Así pues, el análisis tradicional de 
la comunicación es insuficiente para explicar los manejos e impactos causados por 
la radionovela, por lo cual, en esta tesis, se acude a la semiótica para emprender 
una lectura descodificadora. 

La radionovela a través de la trama de sus argumentos, refleja aspectos de la vida 
cotidiana en las acciones de los personajes dentro de un texto y contexto, con 
diversos sentidos. 

lPor qué y para qué se requiere explicar el sentido de las acciones? Regina 
Jiméncz-Ottalengo nos dice: "Las ciencias de lo humano son ciencias de las acciones 
de los hombres, de acciones dotadas de sentido". 32/ 

En la medida que el ser humano se fija objetivos y actúa con el fin de alcanzarlos, 
sus acciones adquieren sentido¡ el que a su vez, puede ser y de hecho es interpretado 
por otros. 
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Ahora bien, desde· una perspectiva histórica el ser humano al expresarse -en 
sociedad- ha ido conformando en el transcurso del tiempo una serie de ritos, hábitos 
y mitos que pueden ser interpretados desde el punto de vista de sus significados 
como st~temas de signos. 

La radionovela a través de la narrativa, la trama, el argumento y los personajes 
-sus historias- intenta recrear una colidia11idad que en cierta forma refleja ritos, 
hábitos y mitos de la sociedad, los cuales -se propone- deben ser estudiados desde 
un punto de vista semiótico. 

La industria de la radiocomunicación es un aparato de producción cuyas 
emisiones contextualizadas en segmentos de audiencia espccflicos del mercado, 
corresponden a diferentes estratos sociales y provocan impactos que pueden 
medirse directa o indirectamente. 

Los productos radiofónicos vistos en conjunto participan de la caractcrlstica de 
ser emisiones a las que se les puede ubicar dentro de la corriente denominada 
"industrias de la imaginación", "de los artículos de consumo' o 'industria cultural', 
destinada al consumo de públicos diversos y numerosos. 

Este fenómeno de la industria cultural, según Agustin Girard, ha provocado lo 
que él llama 'desequilibrio de las políticas culturales', como resultado de un intento 
por hacer llegar la cultura a la población mayoritaria. Propone que: 'habría que 
inventar nuevas relaciones entre la creación y el público, de modo tal que pudiera 
establecerse el contacto entre éste y las obras de calidad óptima. Con tal fin, sería 
preciso renovar la función de las instituciones y de los profesionales que trabajan 
en ellas, y volver a examinar sus objetivos y sus modalidades de trabajo; al mismo 
tiempo, los responsables de las industrias culturales deberían asumir su misión con 
una finalidad cultural: mejorar radicalmente la calidad de los programas que 
proponen, y tener más en cuenta las posibilidades de aprendizaje cultural que 
pueden ofrecer ciertos tipos de programas cuidadosamente concebidos en función 
de la capacidad de recepción del público", 33/ 

En congruencia con lo anterior, en este trabajo se ha tenido el cuidado de 
distinguir la radionovela comercial propiamente dicha, de la novela radiofónica: un 
producto tlpico de la radio cultural. Ambas modalidades se toman en cuenta en la 
presente búsqueda. 

En la radionovela como texto o producto radiofónico hay posibilidades para 
hacer una interpretación de las estructuras, los significados y el sentido del lenguaje, 
con las particularidades del medio y las imágenes sonoras dentro del contexto que 
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se emite. Por ello, en el presente trabajo se hace una aproximación a la lectura 
semiótica. 

B. La semiótica como objeto y sujeto de estudio 

En este acercamiento se pretende hacer una caracterización simultánea de la 
semiótica como objeto y como sujeto de estudio. (Analizar figura 1 ). 

EN LA TEORIA Y METO DO 

COMO OBJETO DE ESTUDIO: 

Conjunto de conocimientos teóri
cos que interpretan los signos para 
encontrar el sentido o los sentidos. 

ELEMENTOS TEORICOS Y 
METODOLOGICOS 

PRAGMATICA 

/ 
SEMANTICA 

EN LA REALIDAD 

COMO SUJETO DE ANALISIS 

SINTAXIS 

La semiótica se encuentra inmer
sa en la cotidianidad y no se pue
de desligar del conjunto del cual · 
forma parte. 

RADIO~ 
OMUNICACION .1'f MELODRAMA 

~ (de la cotidianidad) 

TELEVISION iJlf 

RADIONOVELA _, 
~ 
TELENOVELA 

Figura 1: La Semiótica como objeto y sujeto de estudio. 
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El esquema anterior, contiene la panorámica que ofrece la Semiótica como objeto 
y sujeto de estudio. 

Se observan en el cuadro dos dimensiones: 

·En la teoría y método como objeto de estudio 

• En la realidad como sujeto de análisis 

Ambas, divididas -y unidas a la vez- por las tres ramas de la semiótica en la que 
se fundamenta la teoría de los signos de Charles Morris: sintaxis, semántica y 
pragmática, que representan, por un lado, los niveles de scmiosis que se deberán 
considerar para encontrar el sentido o los sentidos de los objetos sometidos al 
análisis semiótico, y por otro, los lazos de unión entre los elementos 
teórico/metodológicos y la realidad. 

1. Teoría y método semiótico como objeto de estudio 

Según afirma Charles Morris, la teoría semiótica ofrece dos vertientes: "como 
disciplina autónoma ocupada en el estudio de los signos y como instrumento de las 
demás disciplinas científicas, es decir, en su capacidad analítica o en su 
competencia mctalingülstica ... ". 34/ 

De una u otra forma, la semiótica nos proporciona elementos teóricos y 
metodológicos para analizar diversos mensajes y encontrar el sentido o los sentidos. 
Como objeto de estudio, no sólo se ocupa de los signos en si mismos, sino del papel 
que cumplen dentro de las relaciones sociales existentes en un contexto 
determinado. 

Daniel Prieto Castillo nos dice: " .. .la retórica era entre los griegos una justa entre 
iguales, practicada en el seno de una clase. El sentido que en la misma se daba a la 
realidad era compartido de alguna manera por otros y se tomaba directamente del 
terreno de la vida cotidiana. En nuestro tiempo, el sentido es también rompartido 
por determinadas cla5es, pero muy a menudo es impuesto por una clase a otra. La 
retórica opera para convencer, para reforzar el sentido que se quiere tengan las 
grandes mayorías a fin de que no incomoden a un sistema social vigente. O lo que 
es lo mismo: se busca programar a nivel masivo las connotaciones, de uniformarlas 
para que la materia significante resulte, a pesar de nuestra aclaración de que se 
trata de un proceso, reducida a una suerte de automatismo. Asistimos, en nuestro 
tiempo, a una creciente monopolización del sentido". 35/ 
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Para contrarrestar, en la medida de lo posible el fenómeno antes descrito, la 
semiótica, como objeto de estudio, ofrece al especialista en comunicación, técnicas 
que lo encaminan al diseño, planificación y elaboración de mensajes más ricos en 
contenido e interés. A su vez, le proporcionan instrumentos de análisis y evaluación 
que le ayudan a identificar y optar entre mensajes estereotipados y mensajes que 
enriquezcan su percepción y la de sus destinatarios al ampliar su horizonte y su 
actitud critica. Del especialista depende impulsar el cambio y asumir su 
responsabilidad ante una sociedad civil cada día más demandante y más plural. 

2. En la realidad como sujeto de análisis: la cotidianidad 

En la figura 1 (dimensión: en la realidad como sujeto de análisis) se afirma que la 
semiótica se encuentra inmersa en la cotidianidad y no se puede desligar del 
conjunto del que forma parte. 

La cotidianidad y la semiótica están estrechamente unidas, ya que en el acontecer 
cotidiano "los objetos, los comportamientos y los valores funcionan como tales 
porque obedecen a las leyes semióticas". '36/ 

La ciencia de la búsqueda del sentido, facilita el entendimiento y la comprensión 
del diario acontecer humano, de sus diversas actividades, sus interrelaciones 
sociales, su compleja red de comunicaciones interpersonales, intergrupales y 
masivas, puesto que el mundo se manifiesta a través de significantes, significados, 
signos, ritmos, mitos y símbolos, elementos a través de los cuales el hombre busca 
y encuentra el sentido que rodea a su cotidianidad. 

"El universo del sentido es un universo absolutamente humano y no se agota en 
el mero mensaje sino que es la manera de significar la realidad, la manera de 
significar las mercanclas, la manera de significarse a uno mismo y a los demás". 37/ 

Si se significa la descripción de la figura 1 aplicándose a la comunicación como 
objeto de estudio, entonces los sujetos concretos de análisis son la radionovela o 
telenovela dentro del melodrama (de la cotidianidad). 

3. La radio y la radionovela como objetos de estudio y sujetos de análisis semiótico. 
La cotidianidad 

La radio y la televisión como medios de comunicación masiva y concretamente 
-dentro del género del melodrama- la radionovela y la telenovela, pueden ser 
analizadas con un enfoque semiótico, dirigido a encontrar el sentido de las acciones 
de los protagonistas y actores que viven una cotidianidad en constantes tensiones 
emocionales por la compulsión y conflictos en que se dan las anécdotas dentro de 
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una trama que refleja las condiciones sociales y culturales de los personajes y la 
retórica de sus parlamentos. 

En esta investigación se propone sujetar a la radionovela a una lectura semiótica 
a partir de los textos, mitos, objetos, ritmos, hábitos y discursos narrativos y 
publicitarios de los protagonistas y actores, dentro del contexto sonoro y 
corporativo en que se mueven, como un producto radiofónico y social, asf como en 
las condiciones en que se da la transmisión del mensaje, cuyas repercusiones 
pueden ser captadas, si se evalúa o mide su impacto a través de los diferentes 
métodos de consulta directa o indirecta de la opinión pública. 

De esta exploración se podrá concluir si es posible o no articular un modelo o 
modelos que pudieran servir de referencia para que los autores y la radio tengan 
algunos elementos previos para planear series de narrativa radiofónica con nuevos 
contenidos para ofrecer mejores emisiones al radio escucha-destinatario, ya que la 
radio no sólo es una medio de transmisión sino de enlace. 

Brecht, crítico de radio comentaba en 1932: "La radio no tiene más que un 
aspecto, cuando debería tener dos. Es un sencillo aparato de distribución, y no hace 
más que transmitir. Para hablar ahora de materia positiva, es decir, para descubrir 
lo que hay de positivo en la radio, e aquí una proposición que apunta a transformar 
su función: hay que transformarla de aparato de distribución en aparato de 
comunicación. La radio podría ser el más formidable aparato de comunicación que 
se pueda imaginar para la vida pública, un enorme sistema de canalización, o más 
bien podrfa serlo si supiera no sólo emitir sino recibir; no sólo hacer escuchar al 
oyente sino tambi6n hacerle hablar; no aislarlo sino ponerlo en contacto con los 
demás. Serla preci5o entonces que la radio, abandonando su actividad de 
suministradora organizase ese aprovisionamiento para los propios oyentes". 38/ 

Hoy, a casi 60 años de lo afirmado por Brecht, el reto continúa. Se reconoce que 
se han hecho algunos intentos, a partir de la década de los ochenta, por buscar un 
resurgimiento de la radio en México¡ intentos que deberán reforzarse en la nueva 
década para lograr un incremento de calidad en cuanto a contenidos del sonido de 
la radio. 



a. La cotidianidad 

Para penetrar en la significación 
interna contenida en la radionovela y los 
impactos que ésta causa en los 
radioescuchas sumergidos en sus propios 
problemas cotidia11os, hay que pe11ctrar y 
se11tir la cotidia11idad y 110 sólo i11vestigarla. 

Teresita de Barbieri al respecto afirma: 

Poesía. y trueno 

N O.SE CULPE a nadle de mi 
muerte, y por favor, sin co

: mentarlos, al difunto le mo-
. !esteban enormemente. 

Madre, hennnnns, enmaradas, perdo
nadme -no es.un método, no se to econ· 
sejo a nadie- pero no tengo otro salida. 
Lll!, ámame. ' 
Camarada Gobierno: mi familia se com· 
pone de Lil! Brick, madre, mis hermanas y 
Verónica Vitóldovna Polónskala. 
Si les haces la vida soportable, gracias. 
Enviad los versos Inacabados a los .Brlck 
Ellos sabrán descl!rarlos. 
Como suele decirse, el "Incidente ha con
cluido", "la barca del nmor"se estrelló con 
tm la vida cotidiana". ' 
estoy a mal con la vida y es Inútil recordar 
dolores, desgracias y o!cnsas mutuas. 
sed felices. 

"En la medida que la vida cotidiana está 
en el centro de la historia y es la vida del 
hombre entero, es posible a partir de su 
conocimiento distinguir trabajos, ocios y 
recreaciones, ideas, valores, pautas de 
conducta, etcétera, de individuos 
concretos en un momento y un espacio 
dados". Agrega, "El empico de este 
método resulta además una 
aproximación adecuada en sociedades 
como las latinoaméricanas, donde el 
trabajo doméstico parece ocupar un lugar 
central en grandes sectores de la 
población y no está pautado por jornadas 
de trabajo de la mujer f ucra del hogar. Asf :.Ei,L; U •• ; t. . . Vladlmlr1~1",f;~:~vsky 
es posible ver justamente, la gran : ~ 
elasticidad que presenta la cotidianidad, 
la forma en que se articula con el trabajo y el hacer público de los distintos 
integrantes de la unidad doméstica, los diferentes tipos de demandas y necesidades 
que satisface, etcétera". De Barbieri concluye "En efecto, la vida cotidiana es un 
reflejo mediatizado y autónomo de una sociedad en un momento y lugar dados, 
sobre la que actúan elementos estructurales y supcrestructurales que conforman 
ese momento y ese lugar. Elementos materiales y no materiales, económicos, 
polfticos, ideológicos, técnicos, etcétera, todos ellos van a aparecer ·o pueden 
aparecer· en el análisis de la cotidianidad de individuos concretos. Para interpretarla 
en toda su riqueza de contenido y de forma es necesario tener presente las distintas 
dimensiones: la del movimiento del capital, incluyendo el empico, la dinámica 
poblacional y de la fuerza de trabajo, la organizaciónjurfdica y administrativa del 
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Estado, las distintas clases sociales y las relaciones entre ellas, los movimientos 
sociales, las ideologías dominantes y contraidcologías, etcétera". 39/ 

En la radionovela se transmite el melodrama de la cotidianidad y la comunicación 
que con ella se logra se ha aprovechado para penetrar y vender productos en el 
mercado. 

C. Trayectoria conceptual y postulados fundamentales para el 
acercamiento semiótico 

l. Trayectoria conceptual 

La trayectoria conceptual de la Semiología y la Semiótica se puede interpretar 
como resultado de una evolución de diferentes disciplinas que se integran en un 
tronco cuyas dos ramas se encuentran en evolución, y que se deja sentir en la 
comunicación y en otros campos del conocimiento. 

En la figura 2 (página 68) se puede apreciar cómo se originan y evolucionan los 
conocimientos que finalmente van a desembocar en la semiología y en la semiótica. 
Ambas ramas al conectarse con la comunicación, permiten la instrumentalización 
del análisis de diversos objetos de acercamiento como la radio, televisión, cinc, cte. 

2. Postulados fundamentales para el acercamiento al análisis semiótico 

A fin de recuperar las propuestas básicas de las dos vertientes de conocimiento 
(Ver figura 1), para orientar esta investigación, en este apartado se presentan los 
postulados de la disciplina denominada semiótica, término que utilizaremos a lo 
largo de este trabajo, conforme a "la decisión adoptada en enero de 1969 en París 
por un comité internacional que ha dado origen a la International Association for 
Scmiotic Studies y que ha aceptado el término semiótica (aunque sin excluir el uso 
de la semiología), que de ahora en adelante habrá que cubrir todas las posibles 
acepciones de los dos términos en discusión". 40/ 

El acercamiento al análisis semiótico les Ull e11foq11e válido para a11alizar 1111 
impacto social de11tro de la co1111111icaci611? Lo es, si se parte de la comprensión de 
que el fenómeno de la comunicación involucra a un emisor que emite un mensaje 
a través de un canal, dirigido a un receptor o un conjunto de receptores, 
movilizándolos o induciéndolos a expresarse mediante respuestas o acciones que 
rctroalimenten el proceso inicial. 
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l<'lgura 2: Origen y evolución de lu Semiología y la Semiótica. 
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Esta forma de entender la comunicación entre los hombres explica como se 
establece el contacto o enlace que moviliza a las personas a dar respuestas y nos 
acerca a valorar el papel o la función de los lenguajes verbales, gráficos y de 
ademanes (los no verbales); los cuales adquieren en un contelC!osocial determinado 
carácter de valores o súnbolos dentro de un conjunto de significados y sentidos. 

Este enfoque se hace más completo si se agrega que el proceso comunicativo 
tiene dos dimensiones, que a grandes rasgos se pueden distinguir de la manera 
siguiente: 

a) El que se da en la vida cotidiana (interpersonal). 

b) El que originan las instituciones sociales, empresas, industrias de la cultura 
y, en general, los medíos masivos de comunicación. 

El proceso comunicativo a) -interpersonal· es aquel en que los lenguajes verbales 
y no verbales tienen una respuesta inmediata y directa, mediante la cual el emisor 
y el receptor se rctroalimentan constantemente, como sucede en el hogar, la calle, 
el barrio, entre vecinos, ele. 

El tipo de comunicación b), es el que establecen hacia la población y sus estratos 
las instituciones sociales (gobierno, partidos poUticos, iglesias, universidades, 
sindicatos, etc.). las empresas p6blicas o privadas y las llamadas industrias de la 
cultura por medio de la radío, televisión, cine y prensa, reforzados, en general, por 
anuncios, comerciales, carteles, folletos, volantes y una diversidad de medios, as{ 
como mediante campañas específicas para promover y vender productos y 
servicios. Todo ello hace más compleja la articulación entre emitir y captar los 
lenguajes, entre lo que el emisor quiere decir o enviar como mensaje y lo que el 
receptor capta o realmente recibe. En esta comunicación masiva, la interpretación 
o lectura de los mensajes puede tener varios niveles, desde el superficial hasta el 
más sofisticado, según las posibilidades y capacidades de quien emite y recibe, o 
del experto en cuestiones de comunicación que haga los análisis. 

Es en esta misma dimensión en donde la Semiótica ha desarrollado métodos para 
desentrañar Jos sistemas de signos, las significaciones y sentidos tanto en la 
codificación como en la descodilicación de los mensajes. De aquí las ventajas de 
aplicar un acercamiento de análisis semiótico al impacto social de la radionovela. 

Este trabajo tiene como objetivo comprender los impactos de los mensajes de la 
radio en general y de la radionovela en particular, ésta última como comunicación 
cotidiana, pero en el contexto de públicos sujetos a manejos mercadotécnicos de 
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empresas patrocinadoras y de la ambientación que crean las llamadas industrias de 
la cultura. Pero, lcuálcs son los postulados básico de un enfoque semiótico? 

De acuerdo con el doctor Antonio Domlnguez Hidalgo, todo análisis semiótico 
ha de considerar diversos postulados. 41/ 

Menciona cinco, a los que se considera básicos: 

1) Isomorfismo, aquel que se refiere a la igualdad de formas y que nos indica que 
el contenido debe ser igual a la expresión. 

2) Inmanencia (lntrlnscco) y trascendencia (cxtrlnseco). Hablamos de inmanencia 
o intrlnseco cuando dentro de nuestro objeto de análisis encontramos el sentido, 
sin ir más allá. Por el contrario, al referirnos a la trascendencia o sea, a lo 
extrínseco, tenemos que recurrir a elementos externos para interpretar nuestro 
objeto de análisis. 

En todo análisis debemos considerar ambos enfoques, partiendo de lo inmanente 
hacia lo trascendente, para después, retomando lo trascendente, regresar a lo 
intrlnscco, buscando siempre un equilibrio entre ambas categorías. 

3) Nivel de pertinencia, punto de vista o perspectiva a partir de la cual se aborda 
el objeto de estudio. 

4) Semiosis infinita, desde el punto de vista de la expresión y el contenido, se 
sistematizan significantes y significados para intentar una adecuada inteligibili· 
dad del texto u objeto de análisis. Cada vez que se lec scmióticamcntc un objeto 
de análisis se encuentran sentidos nuevos concordantcs con el lector, época, 
situaciones, sociedad, cultura e historia. 

5) Análisis textual o isotopías, a través del cual se estudia la coherencia discursiva. 

Las propuestas del doctor Domlngucz Hidalgo que se consideran en esta tesis, 
son factibles de desarrollar y aplicarse -con ciertos grados de dificultad- al caso de 
las producciones radiofónicas y, particularmente, al de la radionovela. Estos 
postulados se concretan a continuación en el esquema de la página siguiente. 
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D. La Semiótica como técnica de análisis: Presentación integral 
de los elementos de análisis, posibilidades y dificultades 
l. Presentación Integral de los elementos de nnáffsls 

a. Modelo de Daniel Prieto Castillo 

A grandes rasgos se presentan los elementos de análisis semiótico que se pueden 
aplicar al fenómeno de la comunicación: 

.. _:, 

a 
Figura 3: Presentación integral de los elementos de análisis semiótico. 
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La esencia y punto de partida de la semiótica es el signo, Daniel Prieto Castillo 
menciona que éste 'constituye la mfnima unidad de sentido de un lenguaje' 42/ al 
cual define como un 'sistema de recursos verbales y no verbales que utiliza la gente 
para comunicarse•. 43/ Existe el lenguaje verbal, ic6nico, gestual, postura!, objetual, 
ambiental, del vestido, de las ceremonias, etc. 

El signo comprende dos elementos: el significante y el significado, es decir, la 
materialidad y la imagen mental, la idea a la que se evoca y alude. 

Los significantes y significados de un signo están sujetos a un código: reglas de 
elaboración, combinación de elementos e interpretación de los mensajes. 

·' Dentro del lenguaje de la comunicación veibal, en primera instancia encontramos 
tres elementos fundamentales: el enunciado, el texto y el discurso. Prieto Castillo 
afirma: "Un signo verbal no aparece casi nunca solo. No nos comunicamos mediante 
palabras aisladas, sino que recurrimos a conjuntos de ellas combinadas de cierta 
forma. La mínima unidad de esa combinación es el enunciado (la oración, en 
términos tradicionales)'. 44/ Añade que en términos comunicacionales "mediante 
la relación sujeto-predicado, se procede a atribuir algo a algo o a alguicn;se procede 
a indicar algo de la realidad, a valorar, a exhortar o a explicar. El enunciado 
constituye una manera de enfrentarse a la realidad, de calificarla, de intentar incidir 
en ella, de interpretarla. El enunciado, pues, supone siempre un punto de vista, una 
forma de referirse a los otros seres o a las cosas. Por eso, junto al sujeto gramatical 
(sujeto de enunciado}, hay que reconocer siempre el sujeto de la enunciación, es 
decir, aquel individuo, grupo o institución que produce, que constituye el 
enunciado". 45/ El autor agrega 'al remitirnos al sujeto de la enunciación podemos 
preguntarnos quién, por qué y en qué circunstancias hizo tal afirmación. Es decir, 
el sujeto de la enunciación consiste, en términos comunicacionales, en el emisor y 
su respectivo contexto. Queremos indicar con esto que ningtín enunciado (ningtín 
mensaje) es gratuito o inocente. Todos responden a un tipo de intencionalidad, se 
construyen a partir de ella'. 4-0/ 

Los enunciados se combinan a lo largo de un diálogo, de una historieta, de una 
novela, lo que constituye y conforma un texto que puede ser 
dcscriptivo-explicativo-valorativo y que se utiliza principalmente en las noticias y 
comentarios periodísticos o en el relato, que parte de la estructura del cuento 
tradicional y es característico de mensajes como la radionovela. 

El discurso se refiere a la tendencia general que se observa en la construcción de 
los textos y enunciados. 



Por lo que respecta a los elementos valor, sintagma y paradigma, Prieto Castillo, 
con base en la obra de Roland Barthcs, Elementos de Semiologfa, nos dice que 'el 
valor es el signo no ya en sf mismo, sino a través de sus entornos, esto es, su valor 
en el enunciado, el texto o el discurso. Se trata del grado de significación que el 
signo (y el enunciado, añade Prieto C.), alcanz.a, por su relación con otros signos o 
enunciados. El valor depende de la posición frente a otros signos y enunciados, del 
lugar que ocupa el signo en el discurso o en el texto. Tal concepto tiene que ver 
directamente con el sintagma, que indica la combinación de signos que tiene lugar 
en un enunciado, texto o discurso, combinación en la que cada término debe su 
propio valor a su posición, a aquello que le precede o a lo que le sucede. El sintagma 
alude al montaje de un enunciado, texto o discurso, a la manera en que aparece 
estructurado el mensaje. El orden del sintagma, es el orden de la cadena hablada 
o escrita". 47/ 

"El orden del paradigma es un principio asociativo. Fuera del discurso, afirma 
Barthes, las unidades que tienen algo en común se asocian en la memoria y forman 
grupos por el sentido (educación enseñanza, por ejemplo) o por el sonido (comer 
y vencer ... )". 48/ 

"El paradigma debe ser entendido, también, como el conjunto de claves que nos 
permiten explicar un tipo de discurso. El análisis de las relaciones paradigmáticas 
nos permite reconocer la lógica que va determinando el por qué del orden del 
sintagma, del modo en que se elaboran y combinan los enunciados en un 
determinado texto". 49/ 

Al continuar con la descripción de la figura 3 observamos los conceptos 
denotación/connotación. Para Umberto Eco, según afirma D. Prieto C., 'la 
denotación es la referencia inmediata que un término provoca en el destinatario 
del mensaje". 50/ 

Es el significado que nos proporciona el diccionario; incluye, además, al contexto 
y a la circunstancia, lo que origina la ·razón de ser del segundo elemento: la 
connotación 'que nos remite a la experiencia individual y grupal del perceptor, por 
lo tanto, a sus relaciones sociales, a su manera de evaluar y concebir la realidad. En 
efecto, para un racista, el término negro denota un ser de tal color de piel, pero a 
la vez connota desprecio, peligro, inferioridad. 

Existen connotaciones individuales: a un sujeto, su experiencia muy personal le 
hace sentir, por ejemplo, tristeza frente al color blanco. Pero hay también 
connotaciones socializadas, institucionalizadas, religiosas, estéticas, éticas, de 
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status, de nacionalismo, que a menudo pueden alcanzar un grado de rigidez y de 
difusión muy elevado. 

Los mensajes publicitarios, por ejemplo, intentan una programación social de las 
connotaciones. Cuando las expresiones chispa y vida connotan automáticamente 
para millones de seres el nombre de un refresco, estamos ante una connotación 
generalizada, programada desde la estructura misma del mensaje, desde su difusión 
y su reiteración. 

Las connotaciones ·concluye Prieto C.- dependen directamente del marco de 
referencia del o de los perceptores. Es en él donde se origina la forma de 
interpretar, de atribuir al mensaje un sentido nuevo; pueden estar estereotipadas, 
reducidas a un esquema que nada añade a la posibilidad de conocer a un ser o a 
una situación, de evaluarlos en sus relaciones reales". 51/ 

Por lo que se refiere alcontextoy a la refcrencialidad se puede decir que el análisis 
de un texto o de un discurso debe considerar siempre estos dos elementos. Por 
contexto se entiende "aquellas condiciones sociales en las que un mensaje adquiere 
su pleno sentido'. 52/ La referencialidad "es la posibilidad de acercar el mensaje a 
las relaciones reales, a las conexiones profundas de la realidad'. 53/ 

Existen mensajes descontextualizados y débilmente referenciales, los que se 
reconocen cuando: 

'-Incluyen poca información, presentan sólo datos parciales de algo; 
-se construyen con base en estereotipos; 
-ofrecen elementos verbales o visuales que distorsionan aquello a lo cual se hace 
referencia; 
-enfatizan sólo una situación momentánea como si ella fuera la (mica válida para 
entender toda la situación en general'. 54/ 

Los mensajes responden a intereses, formas de apreciar la realidad e ideologías, 
lo que determina tanto la referencialidad como la intencionalidad, con base en ésta, 
el emisor seleceiona los signos y la manera de combinarlos, asf como los temas y lo 
que de ellos se dirá. 

A su vei:, el perceptor/receptor selecciona lo que le interesa, descarta mensajes 
o bien los estudia y analiza. De ahf que las posibilidades de interpretación no son 
homogéneas. "Percibir -comenta D. Prieto C.-, es seleceionar y ello responde a 
intereses derivados de la educación que se ha tenido, el lugar ocupado en las 
relaciones sociales vigentes y la capacidad de leer más o menos profundamente un 
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mensaje. Por ello, Henri Lcfcbvre habla de la débil legibilidad del entorno para 
referirse a la manera en que suelen ser interpretados los mensajes por los sectores 
mayoritarios de la población". 551 

Para fines de análisis, se deberán estudiar en forma integral cada uno de los 
elementos antes descritos, que si bien es cierto son independientes, están 
interrelacionados. Sólo así se podrá encontrar el sentido de los mensajes. 

No hay un modelo de análisis único y exclusivo, hay que adaptarlo, o, en su caso, 
crearlo, de acuerdo con el fenómeno, los elementos y las características propias de 
cada medio. 

En el caso concreto de la radio y específicamente de la radionovela y su impacto 
social, el campo de la semiótica, al que nos interesa acercarnos, se representa en la 
siguiente figura. 

ConodmJr:nto Unlvenal 

Fígura4: Campo de estudio en el que se inscribe la materia cspecfficn de Ja 
Radionovela)' su lmpaclo Social 
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b. Modelo de A. J. Greimas 

Con bll5C en el Diccionario Razonado de la Teorfa del Latguaje de A. J. Grcima• y J. Courtes, se 
presentan a continuación los elementos búlcos para el análisis semiótico. 

El modelo gn:imaslano distingue dos nMICI fundamentalC& en el análisis de 10< lcxt0< que son el 
punlo de partida para un análisis scmlólico: 

lo. El riÍvel de superficie: 
• Componenle narrativo.· Regula la sucesión y el encadenamienlo de 10< cslados y de sus 

rransronnacioncs. (Plano del contenido). 
• Componente discuniw,· Regula en un conlcxto el encadenamlenlo de las figuras y de los efectos 

de sentido. Concierne a conrenldos cspccfficos, variables segdn los texlos. 

2o. Nlvel profundo: (&ta organización se rcprcscnll con la ayuda del cuadrado semiótico) 
• Red ae relaciones i¡ue efectúa una claslncaclón de los valorea scgdn las rclaclonCI que CllOS 

mantienen. 
• Sl11ema de opcraclonCI que organiza el paso de un valor a otro.11pos: conlrarlcdad,contradlc· 

clón o Implicación o complemenlaiicdad. 

AmboG niveles son lnlenlepcndlenle1yproccden de la gramállca semiótica la cual cottClponde a IBI 
C1trucluras scmfo.narratlVBly llene como componcnte1, a nivel profundo, una 1intaxl1 fundamenlal, y 
a nivel de su¡JCrflcle, una slntaxll y una semántica nanatlva. La pmitlca semlórlca organlv. la 
disposición de los elementos de los lcxtos para captmu 1lgnlncaclón. llSqucmátlcamcn1c se rcprcacnta 
de la siguiente forma: 

RECORRIDO GENERATIVO 
llatructuras COMPONEm'B COMPONENIB 
scmlonnrratlvas Slf'll'ACT!CA SEMAl'll'ICA 

Nivel SINTAXIS SEMAl'll'ICA 
nrofundo FUNDAMENl'AL PUNDAMllNl'AL 
Nivel de l SINTAXIS SEMAl'll'ICA 
superficie NARRATIVA DE NARRATIVA 

SUPERFICIE 

l!structuru SINTAXIS SEMAN11CA 
dhcurslvu DISCURSIVA DISCURSIVA 

Discunlvizaclón Tematización 
actorlailzacl6n Flguratlvizac16n 

temporallzaclón 
cspaciallzaclón 
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1) Nivel de superficie 

a) Componente narrativo 
La "ª"atividad aparece progresivame11te como pri11cipio de 01ga11izació11 de todo 
discurso 11arrativo (identificado con lo figurativo) y 11011arrativo. 

• Discurso: No es una 'simple concatenación o encadenamiento de frases', sino 
"un acto de lenguaje con sentido, que comporta su propia organización". 

A. El análisis narrativo se propone captar la disposición de las diferencias en una 
continuidad de estados y transformaciones referidas a "personajes'. (Corresponde 
al Plano del Contenido). 

O sea, la organización de la significación ha de permitir seguir la evolució11 de los 
perso11ajes prese11tcs e11 el texto, a través de estados disti11tos y roles que cada uno 
asume en la transformación de dichos estatlos. Esta descripció11 se realiza a partir de 
co11ceptos operativos (o metalc11g11ajes) establecidos por la gramática 11a"ativa. 

El primer paso consiste en identificar el PROGRAMA NARRATIVO DE 
BASE (PN): serie de estados y de transformaciones articuladas y jerarquizadas que 

se encadenan sobre la base de una relación S -. O y de su transformación. 
Distingue dos tipos de enunciados: 

• Enunciados de estado (según el ser o el tener) 

• Enunciados de hacer 

Para localizar estos enunciados se reconstruye el texto en 4 frases: 



l) MANJPUL\CION 2) COMPETENCIA 3) PERFORMANCE 4)SANCION 
(hacer-hacer) (ser del hacer) (hacer-ser) (ser del ser l 

&aminar la forma 
: g:~~r ~ hacer 

La transformación Calificación de la 
de realización de esta narrativa ~rinclpal relación final entre el 
¡...,en el relato con ·Poder/ (hacer ser a la que sujeto de estado y el 
el fin dcidmtiflcary ·Saber apunta el programa objeto de valor. 
articular 101 valoru narrallvo, depende 
puest01 en juego por Determina la de la adquisición de Comportados 
el hacer pusuo.iivo asl relación que la competencia asÁÑit13LA como el tipo de establece el sujeto necesaria por parte S C1 N 
nuutlpulac/® (según: operador con su del sujeto operador. PRAOMÁTICA: 
orden, amenaza, p.roplo hacer. La caractcriZ4clón de 'Juicio sobre el 
puesta en tentación, la performance, de hacer'. Puede ser de 
seducción, cte.) ·Esta relación define acuetdo con la tipo positivo 
ejercida &obre el el ser del hacer de la modificación entre el (mompensa) o 
hacer lnlcrpretativo performance en el estado Inicial y el ncgallvo (casllgo), 
con vistas a hacerle cual se distinguen estado final, da LASANCION 
asumir estos valores. dos modalidades: cuenta en definitiva COONoscmv A: 

de Ja posición del 'Juicios sobre el ser 
VIRTilAUZANTllS sujeto desllnador con :¡~~~~l~~~~~.1 (deber.querer) respecto a Ja 

actualización htrocy 
ACTUALIZANTllS Ideológica de los negatiwmcntc a la 
(saber-poder) valores tuio/6¡¡ic01 confusión del traidor. 

La competencia del 
que subyacen en el 
texto. 

sujeto-operador La realización de la 
puede ser objeto de performance que 
transformaciones equivale a Ja puesta 
mediante en práctica de Ja 
performance& competencia del 
narrativas sujeto operador, 
secundarias. conlleva 

neccsariamcntc1 

según una aplicación 
JógicauÓa 
SANCI N. 

B. El análisis narrativo se ocupa a la vez de la organización de los ROLES 
ACI'ANCIALES; es decir, de la distribución sintáctica y modal de los actantes con 
vista a la realización de la performance fmal. 

b) Componente discursivo 

• Distinguir figuras o unidades de contenido que vienen a revestir los roles 
actanciales y las funciones que cumplen en el relato. 

• Se retoman los mismos elementos para el análisis de la narratividad pero se 
incorporan los que se dejaron de lado seg(ut el principio de la pertinencia 
adoptado. 
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• Las figuras establecen relaciones entre sf formando una RED FIGURATIVA 
que da lugar a distintos recorridos figurativos, que muestran las 
significaciones que están inscritas efectivamente en el discurso estudiado. 

• La figura del discurso puede considerarse bajo dos aspectos: el de la 
configuración discursiva o el de los recorridos figurativos; el primero 
concierne al aspecto virtual y el segundo al aspecto realizado. 

o El último recorrido generativo del sentido concierne a los procedimientos de 
DISCURSIVISACION. 
Estos resultan de operaciones de embrague y desembrague. Se distinguen 3 
subcomponentcs: 

' 
ACTORIALIZACION 

TEMPORALIZACION 

ESPACIALIZACION 

• El análisis de la semántica discursiva también se propone descubrir la 
FJGURATIVIZACION que determina el carácter de los elementos 
utilizados con vistas a co11ferir al lexlo el grado deseable de rcprod11cció11 de lo 
real. 

2) Nivel Profundo 

• Red de las relaciones que efectúa una clasilicadón de los valores según las 
relaciones que estos mantienen. 

• Sistema de operaciones que organiza el paso de un valor a otro. 

• Aprehensión y descripción de la organización lógica que rige la articulación 
de las relaciones y de las operaciones descritas en el nivel de superficie. 

• Se representa con la ayuda del cuadrado semiótico: "representación visual de 
la articulación lógica de una categoría semántica". 

• En sus términos y recorrido de movimiento lógico, está inspirado en las 
relaciones de contradicción, implicación o contrariedad del cuadrado 
Aristotélico sobre proposiciones universales y particulares, afirmativas o 
negativas: 
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01 CONTRARIBOAD 02 

~ ~ 

l 
.... _ .... -l .......... ____ .,,,. -- ,.,,,,,. -·-· .... -~,.,,,.--

,,,,..,., ......... 
NO ,,,,. .,,,.- .... - ---........ NO 
X2 .,,. . .,,,..-'.,,,. ....................... Xt 

IMPUCACION 
o 
C:OMPU!Ml!NTARIDAD 

• El cuadrado semiótico permite evaluar y ordenar todos los elementos cuyas 
relaciones rigen la producción del sentido en el texto. Resulta ser una 
"representación de la forma del sentido" en su nivel más abstracto y 
subyacente. Muestra el carácter y la organización de las AXIOLOGIAS o 
micro-sistemas de valores que rigen el SER y el HACER de los actores. Con 
la determinación de las relaciones y de las operaciones que organizan la 
actualización de estos valores, con respecto a su existencia virtual, arroja luz 
sobre los fundamentos de su disposición sintagmática y actoral, es decir, de 
su conversión en ideología. 

• El cuadrado semiótico de Greimas nos lleva a descubrir con claridad, a nivel 
semántico (no filosófico), los choques fuertes de oposición binaria que luchan 
en el fondo de todo relato y también en lo más profundo del corazón humano, 
como el amor y el odio, la autenticidad y la inautenticidad, el orgullo y la 
humildad, la vida y la muerte. 

• Cuadrado de veredicción. Es una modalidad del cuadrado semiótico. Se 
manifiesta en lo.s actores y se expresa así: 

Se<: reto r:><r 
NO NO 

Bngafto 

PARECBR Lo falso SER 

En este cuadrado los ejes semánticos de los contrarios son siempre los mismos: 
lo verdadero y lo falso. Las implicaciones también son fijas¡ el engaño en la 
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implicación negativa, y el secreto en la implicación positiva. Si alguien no es bueno 
y parece bueno, esto implica un engaño. Ejem. el traidor en los dramas o el fariseo 
en el evangelio. Si alguien no parece bueno, peros! lo es, implica un secreto, hasta 
que descubrimos la verdad. 

Este esquema no se aplica a todos los relatos. Unicamente a aquéllos en los que 
hay un engaño o ilusión, o una traición. 

• Las isotop!as son el camino para armar el cuadrado semiótico. 

• La Isotop!a es en Semiótica, según Greimas, •un conjunto de categor!as 
semánticas redundantes que permiten la lectura uniforme de una historia". 
Algo as{ como los colores dominantes en un cuadro. Se dividen 
principalmente, añade Greimas, en Temáticas (abstractas) y en Figurativas 
(visibles). 

• En la práctica del análisis semiótico y por ende en la lectura semiótica, las 
Isotopfas no son dif!ciles de descubrir. Van apareciendo en las imágenes y en 
las expresiones que se van repitiendo en el relato. 

• Las isotop!as tienen, por otra parte, la propiedad de hacernos saborear la 
belleza del texto. Toda obra de arte está hecha de paralelismos y de 
oposiciones. Eso son las isotop!as: son paralelismos cuando las tomamos en 
los elementos homogéneos en que se agrupan. Y son oposiciones, cuando se 
enfrentan en el eje semántico de los contrarios, la vida a la muerte, el amor al 
odio, la alegria a la tristeza. 

e DIMENSION COGNITIVA. Es según Greimas, algo profundo no 
verbalizado. Es lo inexpresado e inexpresable del relato. Se puede descubrir 
al final del análisis semiótico. 

• Paul Ricoeur, hace una observación: 'la semiótica narrativa -dice- depende 
necesariamente y está subordinada a la 'inteligencia narrativa", que nos hace 
comprender la "configuración del relato", llamada por otro nombre: la intriga. 
La intriga es lo que Aristóteles llamaba en su Poética el acomodo de los 
hechos. La semiótica -añade Ricoeur- quedar!a incompleta sin esa atención 
a la intriga. Greimas nunca pierde de vista la intriga. Expl!citamente, cuando 
afirma que el relato se desarrolla sobre las isotopfas (las cuales 
necesariamente nacen de la intriga). Impl!citamente porque desde que 
empieza a buscar a los actores, con sus deseos, tensiones e ideolog!as, hasta 
llegar a lo profundo de los valores y antivalores captables por las isotop!as y 
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hasta extenderse por fin a una segunda lectura en la dimensión cognitiva, no 
hace otra cosa sino acudir constantemente a la intriga. 

2. Poslbllldades y dlncullades en la apllcaclon de la semlotlca a la radio 

a. Posibilidades 

La utiliz.ación de la semiótica en la comunicación, en el caso concreto de la radio 
y sus productos, posibilitarla que se pudiesen desarrollar métodos de evaluación 
de la calidad de la producción radiofónica a ofrecer, tanto en la creación de textos, 
como en la riqueza sonora, ritmos y planeación de impactos en la audiencia. Esto 
en la fase de pre producción, pero también para ponderar y pulsar o mooitorear las 
emisiones de radionovelas u otros productos radiofónicos. 

Es decir, la semiótica brinda elementos para proyectar producciones o emisiones 
analizando con sentido critico el impacto de los mensajes y los elementos que se 
utilizan para ello, que son: las acciones, personajes, voces, sonidos, efectos, etc. 

La radio y la radionovela como fenómenos de comunicación masiva ofrecen 
posibilidades de ser estudiados desde el punto de vista de sus significantes y sus 
significados para encontrar el sentido -o los sentidos- que a nivel social ofrecen. 

b. Dificultades: La volatilidad de las imágenes radiofónicas. 

Las imágenes visuales como las radiofónicas ofrecen posibilidades, pero también 
dificultades. Es!o lo analiza Italo Calvino, en la cuarta de las Seis propuestas para 
el próximo milenio. Señala que: "Podemos distinguir dos tipos de procesos 
imaginativos: el que parte de la palabra y llega a la imagen visual, y el que parte de 
la imagen visual y llega a la expresión verbal. El primer proceso es el que se opera 
normalmente en la lectura: leemos, por ejemplo, una escena de novela o un 
reportaje sobre un acontecimiento en el periódico y, según la mayor o menor 
eficacia del texto, llegamos a ver la escena como si se desarrollase delante de 
nuestros ojos, o por lo menos fragmentos y detalles de la escena que emerge de lo 
indistinto". 56/ 

"Un ejemplo del primero -comenta Alvaro Quijano- es el cine donde las imágenes 
surgen de un guión escrito. El segundo caso es el de algunos escritores que, como 
el mismo Calvioo, eligen una imagen visual para contar una historia". 57/ 

83 



"La importancia fundamental de las imágenes reside en su potencialidad 
narrativa, en el relato que llevan dentro. Por eso Calvino sugiere la práctica de un 
ejercicio: la elaboración de una imagen con los ojos cerrados. Una vez que esa 
imagen tenga la suficiente carga de significado podremos más fácilmente escribir 
un relato. Las imágenes que se desprendan de la primera llegarán a tener así una 
fuerza bien definida y convincente". 58/ 

Todo lo anterior es también valedero para las imágenes radiales. No por 
casualidad en los años cuarenta un célebre programa decfa: 'Apague la luz y 
escuche .. .", para retener la atención de la audiencia. 

A causa de esa volatilidad o rapidez con que surgen y desaparecen las imágenes 
radiofónicas, existen limitaciones para realizar un acercamiento al análisis 
semiótico de la radio.Y sus productos, como la radionovela. 

La semiótica ha sido aplicada a imágenes visuales de televisión y cine, las cuales 
poseen una presencia "viva" con todos los elementos para cautivar y retener al 
espectador, en tanto que la radio produce imágenes sonoras difíciles de visualizar 
en función del grado de distracción del radioescucha, quien requeriría tener la luz 
apagada para concentrarse o estar educado para oir o propiamente ciego, forzado 
a captar y sentir las imágenes sonoras. 

Una dificultad más para lograr un acercamiento semiótico a la radionovela, en 
este trabajo, estriba en que "la descripción del sistema semiótico de esta unidad 
sonora se está considerando como si estuviese ce"ado, estructurado y visto en un 
corte sincrónico" 59/, por lo que hay que suplir esta deficiencia y desarrollar, a partir 
de esto un modelo abierto, "en el que el mensaje varía según los códigos, los cuales 
entran en acción según las ideologías y las circunstancias, y todo el sistema de signos 
se va reestructurando continuamente sobre la base de la experiencia de 
dcscodificación que el proceso instituye como semiosis i11 progress". 60/ 

E. Crítica a la semiótica como objeto de estudio 

Las dificultades no solamente están en la volatibilidad de las imágenes 
radiofónicas, sino en las mismas concepciones semióticas. 

El 27 de abril de 1980 en las páginas de Unomasuno apareció una entrevista de 
Afda Rcborcdo con Jcan Clarence Lambert, quien dijo entre otros conceptos: "el 
surrealismo fue la última retórica coherente que hubo en la literatura francesa; hoy 
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es todo antirretórico por haber caído en la semiología y la semiótica, procesos 
mortales que destruyen el lenguaje", Y añadió: "Rechazo el análisis de signos, me 
atraen las estructuras profundas de lo imaginario-arquetipos, slmbolos, imágenes-. 
El arquetipo es la metáfora central de la civilización occidental", 

En otra parte de la entrevista, Afda Reboredo pregunta a Lambert: lcoosidera, 
pues reduccionista al análisis semiológico?; y él contesta: "sin duda; en el arte es 
necesario el esfuerzo antirreducciooista, el campo sicofisiológico total, la 
interacción de la imaginación formal y de la imaginación natural. La obra de arte 
debe ser multidimeosiooal y el método para analizarla queda por precisarse ... " 

Jean Clarcoce Lambcrt, es un especialista francés en poiética y estética, adjunto 
al Centro Nacional de Investigaciones Cieot!ficas de Francia. 

La presente tesis se abre a las criticas de fondo a la semiótica, porque éstas 
pueden contribuir a ponderar un juicio sobre sus posibilidades de aplicación. 

Armando Sercovich ya habla advertido también que: 'el problema central de todo 
sistema semiótico depende, en cada caso, de la concepción que el investigador tenga 
acerca de cuál es su objetivo teórico". 

El autor agrega: "Para Saussure la significación es el problema central del signo, 
mientras que la revolución aportada por su lingüística corresponde a su concepto 
de valor, en el que fundamenta la compresión de la estructura de la lengua y que 
constituye la piedra angular del estructuralismo lingüístico". 

Sercovich añade: "Para Prieto el problema es el estudio de los códigos y el 
establecimiento de su tipología; para Peirce, lo constituye la relación triádica que 
se establece necesariamente entre el signo, el objeto y el interpretante (es decir, la 
totalidad del proceso de la semiosis}, lo que comprende una teoría de la 
significación, pero también una leerla de la referencia y otra de la representación 
de los signos por sus usuarios". 61/ 

Para Greimas, según afirma Raúl Dorra, 'la semiótica debe ser un método para 
el avance de las ciencias sociales". 

"El proyecto de la semiótica es -deberla ser· nada menos que cambiar la vida, 
enseñarle a los hombres, si no una gran sabiduría, por lo menos un conjunto de 
pequeñas astucias-pequeñas escapatorias· que permitieran a la belleza, entera o 
por migajas descender sobre la humildad de cada dla. La semiótica, según Greimas 
estarla embarcada en esta utopía: hacer de la pequeñez cotidiana una silenciosa 
batalla por la belleza, arrebatarle al mundo ·UD mundo enemigo de toda grandeza·, 
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todas las horas de todas las jornadas, un poco de ese esplendor del ser al que nuestra 
imperfección nos inclina. 

'Una semiótica que sea un proyecto para cambiar la vida de los hombres es en 
verdad fascinante pero también -por lo menos para Raúl Dorra- todavía 
impensable. 

'Si la semiótica está llamada a intervenir de ese modo en la vida de los hombres 
¿su realización será también su disolución? De cualquier modo, parece evidente 
que la semiótica ha dejado de ser, progresivamente, una disciplina de contornos 
precisos para ser cada vez más un espacio móvil, intersticial, una red de vasos 
comunicantes distribuida por el ancho cuerpo de la cultura. El interés por esta 
disciplina conoce una declinación. La semiótica ya no está de moda". 62/ 

La semiótica se encuentra en un proceso de afirmación de sus búsquedas como 
nueva disciplina, lo cual trae consigo dificultades inherentes en su instrumentación. 
Sin embargo, hay que intentar un acercamiento para fines de aplicación: la lectura 
semiótica es una dimensión posible, aplicada a la radio. 
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CAPITULO III 
ELEMENTOS DE COMUNICACION 
Y DE LECTURA SEMIOTTCA 
DE LA RADIONOVELA 



A. La búsqueda de un a~ercamiento semiótico integral al sujeto 
de estudio (radio-melodrama-radionovela) 

Retos y limitaciones 

Existen retos y limitaciones para lograr un acercamiento semiótico integral, e 
incluso para conceptualizarlo 

1.- La búsqueda de un acercamiento semiótico lntegrul 

A juicio nuestro el acercamiento semiótico integral es aquél que a la vez que 
considera la estructura narrativa analiza el plano de la expresión y del contenido, 
pero no se queda ahí sino que considera los contextos, la intencionalidad de lo que 
prod.uce el destinador/emisor y los impactos que se causan en el público, que a su 
vez son aprovechados para reciclar los mensajes. 

En el caso de la radio y la radionovela hay que considerar la estructura narrativa, 
el plano de la expresión sonora, los contenidos temáticos -incluida la publicidad
pero también los contextos en que surge la radionovela como obra de un equipo 
que se enlaza con el público y que a su vez es representante activo del 
destinador/cmisor (la compañía, cadena, etc. de la comunicación radiofónica 
corporativa). 

Esta apreciación se fundamenta en las consultas directas que se han hecho a los 
autores, entre ellos a los teóricos: Humberto Eco, A.J. Greimas, Roland Barthes y 
Daniel Prieto Castillo; y a los investigadores: Rafael Resendi1~ Martha Lucía 
Arango Amaya, Gabriel HernándezAguilar, Yo lande le Gallo, Rosa Esther Juárez 
Mendfas, Alicia A. Poloniato y Guillermo Michel. Además de realizar entrevistas 
directas con especialistas de la semiótica para verificar y reafirmas conceptos: 
Regina Jiménez-Ottalengo, Angélica Prieto lnzunza y Raymundo Mier. 

En este sentido fue entrevistado (en octubre de 1990) el Dr. Antonio Domfnguez 
Hidalgo, cuyas precisiones conceptuales fundamentan la búsqueda de un análisis 
semiótico integral, en las respuestas siguientes: 

"Para tener conocimiento de cualquier objeto debemos hacerlo de manera 
integral. Todas las aproximaciones a los objetos, desde un único punto de vista, 
desde un solo nivel de pertinencia, son acercamientos miopes. Un punto de vista 
no es la verdad. No abarca todo. En cambio, mientras más puntos de vista 
abarquemos, mientras más enfoques distintos apliquemos, más nos aproximaremos 
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al conocimiento de un determinado objeto de estudio y podemos tener una visión 
mucho más coherente de ese objeto. 

'Por lo anterior, hemos propuesto un análisis el que llamamos integral porque 
intentamos aplicar tanto un análisis inmanente como un análisis trascendente, 
extrínseco, variado, para lograr una visión más completa del objeto. Si destazamos 
el objeto simplemente o de modo fragmentario lo consideramos, únicamente 
describiríamos y explicaríamos un solo segmento de la manifestación objetal, o 
conductual estudiada. De esta manera podríamos asegurar una comprensión casi 
total tanto de las estructuras subyacentes en el objeto como de aquellos sistemas 
históricos, sociales y culturales de lo que constituye una manifestación sígnica. 
Observaríamos intrínsecamente el manejo de las estructuras narrativas en el caso 
del análisis de una novela, o de la manipulación ideológica, que también, por 
ejemplo, puede existir en una fotografía periodística. Se podría captar la 
producción del 'masajeo' como dice Mc'Luhan, que se da cuando en esa foto de 
un hecho parcial, el elemento de una realidad extiende tanto su mensaje que da la 
impresión de ser el todo, de englobarlo como si fuera la totalidad real, pues como 
sabemos la semiosis se vuelve totalizadora. Se da como veraz algo que es apenas un 
rasgo y que es Jo que se aprovecha para manipular ideologías. . 

'Un análisis integral no sólo se reduce a un desmontaje o desconstrucción del 
objeto sino al descubrimiento de las múltiples articulaciones sfgnicas a través de las 
cuales se ha generado. Aplicándolo a una radionovela o radiodrama, podemos 
descubrir hasta d611de todos los instrume11tos de la expresi611111a/lipula/l los elementos 
de la comw1icaci611 q11e yace11 e11 el con/e11ido distorsio11a11do infom1acio11es. 

'Con la aplicación de una análisis semiótico integral podríamos descubrir ciertos 
rasgos tanto en sincronía como en diacronía que se dan en los objetos estudiados. 
Por ejemplo, los llamados, entre comillas, subgéneros radionovela y telenovela, se 
prestan aljucgo de la duda. Hay quienes se preguntan si serian quizá literatura, por 
eso se les nombra a veces, subliteratura. Si rastreamos en una geno-tipología 
veríamos que en el siglo pasado era frecuente a falta de radio y televisión el 
extraordinario desarrollo de los relatos folletinescos y de entregas. Pensemos en 
Alejandro Dumas en Europa o en Vicente Riva Palacio en México, por señalar dos 
grandes autores de la temática de entretenimiento, cuya función era semejante a la 
de las tele y radionovelas de hoy con las obvias diferencias tecnológicas 
correspondientes, ya que presentaban d·e la manera más sencilla o simple un mundo 
que distraía a los lectores de otras ocupaciones importantes. Podemos hablar 
también de otros autores de gran éxito y popularidad en su época como Michel de 
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Zcvaco, Javier de Montepin, Ponson Duterrail, Paul Feval y Eugenio Sue, entre 
otros, que a fines del siglo XIX y principios del veinte retoman la misma temática 
histórica que había manejado Dumas con tanto éxito y la reafirman para distraer 
al público de los horrores de la primera y segunda guerras mundiales. Obras como 
"Los Pardaillan", "Los misterios de París", 'El puente de los suspiros', las 
novelaciones sobre la vida de Catalina de Medicis, o de Enrique IV, son formas de 
mantener al público entretenido y liberado un poco de sus angustias provocadas 
por la guerra, las presiones económicas y la miseria. 

"As! se mantenía ocupada la mentalidad de Ja alta y mediana burguesía en sus 
ratos de ocio, pues la masa ignara no llegaba a leer tales productos que eran 
considerados 'de clase media". Hoy hay muchos distractores, por eso las 
radionovelas ya no funcionan en las ciudades, funcionan más en el campo, viajando 
por zonas rurales se observa que las radionovelas son escuchadas sobre todo por 
los campesinos; oyen el 'Ojo de vidrio' si van en su arado, o bien, a la hora de estar 
frente a la maquina cuando son obreros. 

'Esto hace que la función de la radionovela o radiodrama, sea equivalente, si nos 
alejamos hasta la Edad Media y a fwes de ella, a lo que hacía Berceo ante un 
'público" que se le estaba yendo porque las noticias llegadas de Venecia, de 
Florencia, de aquellas cortes renacentistas donde había mayor aventura y apertura 
mercantilista, donde Boccaccio escribía el 'Decameron' y donde las mujeres eran 
más libres, por las necesidades del comercio, le parecía algo distinto a lo 
acostumbrado, a las maneras medievales de la religión y de la tradición doméstica: 
la mujer en su casa, la mujer madre de sus hijos, la mujer abnegada con "su señor', 
la mujer recatada, la mujer objeto sexual exclusivo, distinto a la mujer objeto sexual 
colectivo de la sociedad contemporánea. 

"La primera manifestación que encontramos como antecedente de la radionovela 
es la serie de cuentos IL'Novellino, de los ciudadanos y mercaderes que andan por 
acá y por allá y a quienes les acontecen tantas "novedades' divertidas, picarescas y 
en ocasiones trágicas que impresionan a quienes les escuchan. Por supuesto que 
aún no son los crímenes brutales ni las formas pasionales que hoy en día se manejan 
en la fotonovela y la radionovela pero que se van retomando del archivo sentimental 
del mercantilismo, de la burguesía y del capitalismo. Elementos ya vistos en aquellos 
relatos para mantener al día su masa de auditores". 

El maestro Domínguez Hidalgo, en el curso de la entrevista comentó que: "En 
los principios solamente la gente vulgar -el vulgo- escuchaba esas epopeyas; pero 
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conforme va pasando el tiempo vemos que aquello que era despreciado, se 
convierte en sacro. Cuando empiezan a escribirse las epopeyas rimbombantes y 
llenas de absurdos intelectualoides al estilo de Torcuato Tasso o Milton: 'Jerusalen 
Libertada", "Paraíso Perdido", etc. llegaban al extremo de la ridiculez. As! como 
Cervantes tiene que revitalizar la temática caballeresca mediante las exageraciones 
que hay en el Quijote, Rebelais tiene que destruir todo con la famosa epopeya de 
Gargantúa y Pantagruel, que representa una terrible burla a la iglesia y a las cortes 
aristocráticas de su tiempo ... '. 

"Pero la masa tiene que seguir, quiere oir más cosas, de ah! que el teatro comience 
a hacerse popular. La masa quiere algo que la divierta, que la distraiga. As! se va 
estableciendo la diferenciación existente en la actualidad entre una radionovela, 
una telenovela, una fotonovela y la verdadera literatura. Las primeras responden a 
las necesidades de comunicación de la masa, la masa indiferenciada, 
fundamentalmente ignara o poco exigente; mientras que la obra literaria está 
respondiendo a una necesidad de comunicación mucho más personal, más íntima, 
voluptuosamente placentera. 

"Narcisistamente el lector se encierra en su torre de marfil literaria y experimenta 
un gozo que no comparte con los demás. Y si lo comparte, lo hace con unos cuantos 
de su élite. Es un poco la necesidad del ser humano de valorarse o de separarse de 
lo común. 

"Muchos de los productores de radionovelas, telenovelas y fotonovelas hacen 
cocteles, en el sentido estricto pedagógico. Toman personajes ya trabajados 
durante mucho tiempo, los mezclan y no aportan nada nuevo. Pero para las masas 
esto es novedoso porque no conocen el proceso de la literatura y les impresiona. 

"Esa es la diferencia: una persona experta en literatura cuando oye una 
radionovela o ve una telenovela, con que lo haga en el primer capítulo, en el octavo, 
el décimo ycl final, sabe ya de que se trató, es tan transparente y tan obvio el mensaje 
y tan clarísimas las manipulaciones que el proceso se intuye: La niña se va a 
enamorar del muchacho guapo, pero ese muchacho guapo, no va a querer a esa 
niña, sino va a enamorarse de otra. Esta otra se va a volver malvada, y en fin surgen 
los estereotipos, que no arquetipos. Estos trascienden, aquellos estatifican. El 
arquetipo resurge creativamente; el estereotipo sumerge al hombre en la 
enajenación. 

"Nadie va a negar la intcrtextualidad que se da en todos los grandes autores ni 
que siempre se han manifestado los mismos arquetipos (incluso son universales). 
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Hamlet, por ejemplo, se va a repetir en todos los angustiados. La angustia de 
Hamlet es muy parecida a la angustia de Fausto, pero es un arquetipo no un 
estereotipo. El estereotipo no funciona creativamente simplemente repite •. El 
arquetipo nos recuerda que tenemos un inconsciente colectivo y nos reencuentra 
con él¡ se da un constante reencuentro con los arquetipos a través de la historia del 
arte. 

"Una aproximación al análisis semiótico integral de la radionovela tendrfa que 
analizar también las necesidades del público y de la sociedad comercial. Las 
radionovelas son objetos de venta, tienen un productor, patrocinadores, todo un 
equipo. 

"Al desmontar una radionovela seguramente descubrir!amos que en cierto 
sentido tiene mucho de barroco. No hay una sola radionovela que no sea barroca, 
por eso incluye hasta lo absurdo. Toda radionovela, telenovela o fotonovela es 
barroca. Hay radionovelas que están narrando hechos sucedidos en determinado 
lugar y de pronto aparece algo que está totalmente desfasado, sin embargo es 
aceptado como parte de la novela. 

"Hay que ver también las ambientaciones, que funcionan cual sueños, a la manera 
de la máquina cinematográfica. Todas las pellculas estadounidenses, sobre todo las 
de tipo comedia, nos ofrecen un sueño, 'la máquina de soñar ... ' ah! la gente sueña, 
las muchachas sueñan y repiten el mismo estereotipo de 'My fair lady", "Lili" o 
"Tamy". La muchachita 'nada" que llega a ser maravillosamente lo que soñaba, pero 
la máquina de los sueños es distinta a la máquina de la realidad. La gente sale muy 
contenta, muy tranquila. 

'En un desmontaje se tendrfan que considerar todos estos elementos enfocados 
dentro del proceso metodológico que en seguida se señala y que propongo en 
Iniciación a las Estructuras Literarias': 63/ 

"A11dició11 total de la obra e ir desmo11ta11do e11 cada capltulo las obviedades. El 
considerar que la emisión es fugaz creo debe ser un requisito, porque no se puede 
recrear el texto ya que a la hora de hacerlo, de volver a escucharlo dos o tres veces, 
se descubre "la nada", por eso seguramente la emisión tiene que ser fugaz. 

"Alguna vez quise hacer una versión de Los Miserables eliminando· toda la 
verborrea de la historia de Napoleón y de Francia dejando escuetamente el relato. 
En Los Miserables, no solamente se muestra un panorama de su tiempo sino un 
reflejo de la historia que no tiene nada que ver con el relato; o sea, que yo distingo 
en Los Miserables dos guiones: el guión puramente de la trama de los miserables y 
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el otro, referente a la historia de Francia. Se da el marco soeiohistórico y los 
miserables forman el contraste. Grandiosos son los personajes como Napoleón, 
como los reyes, que forman parte de la historia valorada. En cambio los demás, los 
que no estamos en la historia somos, hoy decimos: "pobres diablos" ... 

"La semiótica me ha abierto el camino.Los Miserables ofrece por un lado el mural 
histórico, por el otro, la vida trivial y común de los miserables. U~o tiene que ver 
todo lo que va sufriendo Valjean. 

"Lectura total de la obra destacando los eleme11tos de expresión: Esta propuesta 
indudablemente es para leer una obra literaria, un poema o una obra de género 
lírico, una obra de género dramático, o bien, una obra épica. 

Nosotros dejamos lo épico a un lado porque es muy notorio que su sentido va 
hacia la guerra. Todo lo épico es guerrero. E pico es el relato de aventuras guerreras. 

"Al considerar al narrador como un elemento del sistema que se ve o que se lee 
en una epopeya, en una novela, en un cuento, en una crónica, podemos englobarlo 
todo y llamarle género narrativo, entendiendo al género no sólo como una 
taxonomía, sino como la estructura sobre la cual se asienta la visión del mundo 
contenida en la obra. 

"Otro aspecto por considerarserfalaimporta11cia de los medios de difusió11 masiva 
de la i11fon11ació11. Berceo se rodeaba de 30 ó 40 personas, pero no podía rodearse 
de más porque ya no lo escucharían. Si comprendemos que los medios, como dice 
Me'Luhan, son las extensiones de los sentidos, la extensión de la voz sería la radio, 
la de la voz y la imagen, la televisión. La radio y la televisión avasallan al disco y al 
cinc, agrandan su amplitud pública. Eso produce un distanciamiento en el que nadie 
está oyendo a Berceo, sino a trav6s de un intermediario que es la radio o la 
televisión, que es el medio que está dando el "mensaje ye! masaje" yel "masaje del 
mensaje", la manipulación, el juego. 

"Hay otro elemento: la estructura de la radio11ovela. lCuál es el sistema de 
complicaciones psicológicas que se da en los personajes? Hay juegos proyectivos 
para los oyentes: para lo que bao vivido, para lo que no han vivido o para lo que les 
gustaría masoquistamente vivir, por eso las radionovelas son tan lacrimógenas, van 
más a la inmadurez sentimental que a la madurez sensible, intelectual. Esa es la 
mayor diferencia con· la obra literaria: ásta trasciende, la otra no trasciende. 

"Ahora, lqué diferencia haycon las llamadas "novelas radiofónicas", por ejemplo: 
"Memorias de un impostor", "El señor presidente', 'La sombra del caudillo', etc., 
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que son novelas adaptadas para ser transmitidas por radio? Simplemente éstas no 
funcionan. Cuando se lec una obra y luego se escucha en la radio o se ve en la 
televisión se limita al regodeo intimista que ofrece la literatura. Todo el arle genera 
un regodeo intimista. Necesitamos oír una canción, una aria o una ópera casi solos 
o con la gente que queremos para poder disfrutarla. 

Para concluir, agrega el Doctor Domínguez Hidalgo: "Tendría que ampliarse el 
análisis de la radionovela y considerar no solamente el plano de la expresión y el 
plano del contenido (lo inmanente), sino también lo externo; aqu( ya entraríamos 
en la máquina de producción. Algo externo a ella, el mecanismo generador que 
implicarla las condiciones económico-poUticas de su tiempo, las situaciones 
históricas y los códigos'. 

A manera de resumen de la entrevista sostenida con el Dr. Antonio Domfnguez 
Hidalgo, a continuación se presenta la síntesis de su modelo de análisis para lograr 
un acercamiento semiótico integral. 

Cabe aclarar que este modelo, según recomienda el propio autor, es aplicable al 
análisis de obras literarias¡ sin embargo, puede adaptarse a otros objetos de estudio 
y en este caso se ha aplicado a la radionovela. 

El maestro afirma que: 'toda obra literaria contiene los elementos a partir de los 
cuales se pueden producir puntos de arranque a la creatividad arlfstica'. 

Continúa afirmando: 'Tomando como modelo la estructura descrita de una obra 
literaria podemos realizar una nueva manifestación cstético-lingüfstica. El modelo 
generador nos sirve as( como base, como apoyo para transformar el poema, el 
cuento, la novela o el drama leído, fntegra_mente en una nueva creatividad. 

96 



Metodología 

• Lectura total de la obra. (Introducción al mundo comunicado por la obra 
literaria). 

e: Lectura total de la obra destacando los elementos de la expresión: lingüísticos 
(fónicos, gramaticales, léxicos), retóricos, rítmicos y poéticos. Siempre en 
relación solidaria con el contenido pero subrayando el estado en explicación. 

• Lectura total de la obra destacando los elementos funcionales del contenido. 

• Elaboración de un modelo generador (patrón o estructura que obtenemos al 
terminar nuestro análisis semiótico y que nos puede ayudar a construir una 
nueva obra literaria). 

• Analizar y discutir los elementos del contenido de acuerdo con sus indicios 
lexemáticos y sus informadores del marco. 

• A partir de los sernas, establecer las relaciones de la obra con Jos códigos del 
mundo contemporáneo: lo económico, político, histórico, filosófico, 
biográfico. 

• Datos complementarios al margen: 

a) Sobre el autor 

b) La época histórica en que se produjo la obra 

c) Bibliografía 

• Taxonomfa de la obra y conclusiones: 

a) Lingüísticas 

b) Literarias 

c) Sociales 

d) Culturales 

• A partir del modelo generador elaborado, realizar una transformación de la 
obra y sentar las bases para una creatividad independiente. 



2. Retos y limitaciones 

a.Retos 

¿cómo encontrar una metodología eficiente y operable que haga posible lograr 
una acercamiento integral al análisis de los medios y productos dela comunicación? 

iEn qué consiste el acercamiento al análisis de la radionovela, en los niveles 
sintáctico, semántico y pragmático que aconseja Ja semiótica, para encontrar el 
significado y el sentido de éste y otros productos radiofónicos? 

b. Limitaciones 

Estarán dadas en función del medio al que se aplique; en el caso concreto de la 
radio y la radionovela, nuestros comentarios son los siguientes: 

El acercamiento implica, en primer lugar, resolver lí! cuestión metodológica para 
distinguir entre lo sustantivo o fundamental del aparato semiótico que se va a 
aplicar, y los recursos de apoyo de otras disciplinas como la estadística, la 
investigación social y las propias técnicas de comunicación. 

En segundo lugar, determinar ele qué manera se logrará combinar todos esos 
métodos de análisis semióticos o no. 

Pero hay otro aspecto a considerar: se trata de la caracterización del producto 
radiofónico, la radionovela, cuyos elementos a grandes rasgos se encuentran 
comprendidos dentro del radiodrama. Estos se han agrupado de la siguiente forma: 

1) Se trata de un lenguaje narrativo con calidad literaria o no. 

2) Es un folletín de la cotidianidad que pasa al aire, es decir, trata de historias 
con un desenlace, de colorido emocional principalmente, que comprende! 

a) Sensacionalismo femenino. 

b) Ilusiones fantásticas entreveradas con pasiones humanas, dramas de la vida 
cotidiana que la radionovela explota con escenografías deslumbrantes. 

3) Es una pieza radiofónica trabajada artesanalmente que responde a códigos, 
signos, denotaciones, connotaciones, s!mbolos, ritmos, mitos, etc. 

4) Es un producto de la industria de la radiodifusión que participa tanto del 
fenómeno de la comunicación social (o de masas) como de la publicidad, 
propaganda y demás recursos mercadotécnicos, además de algunos otros 
pertenecientes a la industria cultural. 
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B. Esquema de comunicación y elementos 
de acercamiento semiótico 

La comunicación como disciplina de conocimiento se da entre un 
emisor/destinador y un receptor/destinatario, a través de un medio. Esta operación 
implica -según afirma Pierre Guiraud- "un objeto, una cosa de la que se habla o 
refere11te, sig11os y por lo tanto un código, un medio de transmisión y, evidentemente, 
un desti11ador y un desti11atario". 64/ 

Al mismo tiempo que fluye la comunicación, el imperio de los signos domina los 
propios efectos de los mensajes con

1
tenidos¡ por lo cual tanto la codificación como 

la dcscodificación de los mensajes hay que estudiarla desde dentro de los aparatos 
o de los medios que dan los mensajes y (los masajes), pero también, desde fuera de 
éstos para considerar los contextos, la intencionalidad, las connotaciones, 
denotaciones, significantes, significados, impactos, etc. 

En la siguiente página se presenta un esquema analftico, propuesto para 
comprender el conjunto de técnicas que se tiene que aplicar para lograr la búsqueda 
de sentido de las emisiones radionoveladas, mediante el desglose de los elementos 
de la comunicación y de la semiótica en una combinación en la que se mezclan 
ambas disciplinas, para encontrar el sentido de nuestro objeto de estudio: la 
radionovela. 

Al observar el cuadro: Esquema de co1111111icació11 y eleme11tos de acerr:amic11/o 
semiótico, resultado de una investigación especffica para la presente tesis, se 
desprende que el modelo tradicional o convencional de la comunicación (emisor, 
receptor, canal y mensaje), se ha tomado como eje referencial para desarrollar los 
elementos fundamentales de acercamiento semiótico, cuyo eje dinámico va de la 
codificación a la descodificación, retroalimentando constantemente el proceso. El 
acercamiento analítico se hace desde la perspectiva del destinador-emisor en los 
planos de la expresión y del contenido¡ a través del canal radiofónico por medio de 
la expresión y contenido publicitario; por el lado del destinatario-receptor, hay que 
captar y medir todos los impactos¡ y todo lo anterior debe ser interpretado dentro 
del conjunto de los contextos predominantes. 

El acercamiento semiótico aplicado a la radio permite lograr de una manera más 
transparente el propósito deliberado e intencional de impactar a una audiencia 
específica por edades, sexos y ocupaciones, dentro y fuera del hogar, considerando 
también los horarios, los días, fines de semana, etc. al mismo tiempo que se 
consideran los hábitos, preferencias y motivaciones; todo lo cual nos hace entender 
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que el fenómeno de la comunicación radial está inserto en realidades económicas 
y sociales, de tal manera que es posible interpelar las conciencias y movilizar las 
voluntades de los radioescuchas hacia sus fines mercadotécnicos. 

En el caso de la radionovela los impactos que se logran se dan dentro de las 
ambientaciones del quehacer cotidiano. 

También el análisis semiótico contribuye a descubrir los signos, los símbolos, 
significantes y significados que están detrás de la comunicación tanto los expllcitos 
como los que no se dicen pero que se insinúan o se ocultan. El investigador Gabriel 
Hernández Aguilar, al estudiar la radio afirma: "Este fenómeno es también por s( 
mismo un hecho significante, un lenguaje puesto en práctica con el fin de producir 
diversos efectos de sentido según los intereses particulares de los destinadores del 
mensaje radiofónico. Podemos, desde esta perspectiva, entender la práctica 
radiofónica como un lenguaje capaz de significar y de producir sentido". 65/ 

Para los fines anteriores, en esta investigación se ha pretendido agrupar algunos 
aspectos de estudio de la radio y la radionovela susceptibles de una interpretación 
semiótica, para Jo cual se ha hecho una clasificación de las principales 
características de la comunicación en la radio y la radionovela que se presenta a 
continuación. 

C. Criterios y características de la comunicación corporativa en 
la radio y la radionovela 

1. El impacto de la radio, en particular de la radionovela, sobre la población 
radioescucha, puede ser examinado desde cuatro puntos de vista: 

a. Como un conjunto de efectos sonoros sobre la población, a la que causa cierta 
fascinación o entretenimiento, como un producto casi artesanal de las industrias de 
la cultura. 

b. Como un negocio que mediante la publicidad vende modos de vida y productos 
en el mercado. 

c. Como una expresión de la capacidad de aglutinamicnto o fuerza social, a In que 
algunos llaman el impacto creado por la radio para movilizar opinión y actitudes. 

d. La radionovela como producto radiofónico se encuentra inserta dentro de la 
estructura de producción corporativa pero al mismo tiempo contiene una 
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estructura interna que a su vez está condicionada en un contexto. Encontrar los 
sentidos que tienen los mensajes es tarea de un recorrido o lectura semiótica. 

2. Examinar los efectos de la industria de la cultura (nacional y trasnacional), así 
como los de la cultura de masas, que se perciban en el medio radiofónico reflejado 
en las radionovelas. El estudio de esos efectos requiere considerar la estructura 
interna de las radionovelas con todas sus significaciones, y dentro del contexto en 
que surgen durante la planeación, producción y emisión de las mismas. 

a. Las corporaciones de la radio han impuesto como emisoras un sistema de 
valores de la cultura de masas, el cual impacta los diversos segmentos de la 
audiencia: infantil, juvenil, de amas de casa, etc. Esta conducción vertical ha 
provocado que se generen mensajes estereotipados. Es decir que no se estimule la 
creatividad e imaginación de las emisiones, sino una producción lineal o 
estandarizada que se difunde en las industrias de la cultura a través de los mass 
media. Y aunque existen series, programas o espacios de calidad estos no 
constituyen la norma general. 

h. Intentar la aplicación de aquellos instrumentos que apoyen la descodificación 
de mensajes o la comprensión de los códigos y los sistemas de significación, de los 
elementos internos estructurales de los mensajes (explícitos u ocultos) de la 
narrativa radiofónica, en el caso concreto de la radionovela. 

c. El acercamiento al análisis semiótico implica la b6squeda de los significados y 
sentidos de la comunicación cuyos elementos básicos aplicados sería deseable se 
constituyeran como materia básica en el curriculum de la licenciatura en Ciencias 
du la Comunicación. 

3. La sociedad de masas surge en el medio urbano y dispone de una nueva cultura 
fincada en el entretenimiento y en la exaltación de las preferencias consumistas. 
Esta cultura de masas o cultura de la conciencia colectiva se transmite a través de 
los medios de comunicación y se refleja en las costumbres transformándolas 
mediante impactos como aquel que los sociólogos llaman efecto/demostración¡ éste 
se propaga por medio de los ejemplos y de la presencia misma de los productos, 
promovidos en el mercado mediante la publicidad en la radio, televisión y cine, los 
medios impresos y el bombardeo propagandístico. 

a. La cul/llra de masas viene a ser equivalente a una cultura agregada a la 
co11clencia colectiva, y es muy distinta de la auténtica cultura universal o regional 
que comprende los procesos sociales de concientización y participación 
comunitaria creadores de lazos de identificación e integración. 
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b. La sociedad de masas y la cultura de masas son fenómenos que han reforzado 
las formas de dominación ideológica y las formas de mercadeo que dan imagen a 
productos y servicios, generalmente procedentes de países altamente 
industrializados. 

c. Existe una infraestructura en la sociedad de cultura de masas, formada por los 
sistemas de satélites artificiales y de telecomunicaciones alámbricas e inalámbricas, 
los centros de informática computari1.ada, los medios de comunicación masiva 
electrónicos y periféricos, la tecnología del software y hardware y todos los demás 
que han desarrollado la tcleinformática y las sofisticadas técnicas y conocimientos 
publicitarios que tienen por objetivo la estandarización de los gustos para ejercer 
la manipulación del público. 

Es comprensible, por todo lo anterior, que el habitante urbano y también el rural 
se encuentra sometido a un proceso permanente de desconcientización, 
despolitización y desarraigo de sus propias identidades originales. Esto se da como 
una característica de la mundialización de los procesos económicos y financieros. 

d. La radio forma parte de todo este complejo de fenómenos en los que se da una 
articulación entre la sociedad de masas, la cultura de masas y la sof1Sticación 
tecnológica que en conjunto han creado características de uniformidad de ciertos 
gustos que empiezan a ser dominantes. 

c. La radionovela como producto radiofónico contiene varios mensajes detrás del 
mensaje central; su dcscodilicación se encuentra en el fondo y trasfondo de este 
trabajo. 

f. El radioescucha como todos los individuos que han sido formados por un 
sistema educativo pedagógico tradicional, carecen de una preparación adecuada 
para descodificar la constante avalancha de mensajes que reciben. La semiótica 
ofrece un instrumental para esa tarea. 

4. Desde los inicios de la radio en México, la penetración de la radionovela y otras 
series destinadas a los grandes públicos, estuvieron insertas en ambientaciones 
propicias para el adoctrinamiento ideológico, combinando éste con la promoción 
del consumo y el cambio correlativo de los patrones de comportamiento. As{ 
evolucionaron estas emisiones, injertadas en trasfondos que dieron justificación al 
papel desempeñado por personajes, instituciones y modas, todo lo cual tiene que 
considerarse también, con el propósito de redondear el análisis integral en este 
acercamiento semiótico. 
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a. La ideologfa 

De acuerdo con Adam Schaff, Marx y Engcls consideraron la ideo logia como una 
"falsa conciencia". Schaff precisa al respecto que: "Marx entiende por ideología, la 
ideología de clase producida por la burguesía y en su condicionamiento de clase ve 
la razón por la cual la ideología es y debe ser necesariamente una deformación, una 
visión alterada del mundo". (,(j/ 

En el inciso sobre El maixismo y la sociología del conocimiento, Schaffhace una 
distinción en el empico del término "ideología": por una parte, tal como lo aplica 
Marx y Engels y por otra, como lo han usado los teóricos posteriores a Marx y los 
contemporáneos. Concretamente afirma que: "Después de Marx, Lenin y otros 
marxistas ya no identifican la ideología con la falsa concic11cia. A la ideología 
burguesa oponen la ideologla proletaria considerada como una ideología cientlfica, 
diferente de lasidcologlas no cientlficas tales como la religión o la ideología fascista. 
Ninguno de los marxistas contemporáneos comprometidos en la lucha por el triunfo 
de la ideología proletaria y que rompe lanzas en favor de la idcologfa cientlfica 
(idéntica para ellos al marxismo) considera que lo que está en juego sea unafalsa 
co11cie11cia. Por el contrario, están convencidos de que la ideología marxista, 
proletaria, es una superación de la falsa co11cic11cia de la ideología burguesa. Sin 
embargo, no rechazan que la ideología marxista sea también una idcologfa de clase 
y, por excelencia, una ideología consciente de clase como ideología proletaria que 
es. lNo existe en esto una contradicción interna? lNo contradicen la doctrina de 
Marx que defienden oficialmente? En absoluto. Ellos parten de la acepción 
diferente del término ideología, pero no por ello permanecen menos leales a la línea 
del razonamiento del marxismo. 67/ 

En este mismo tono critico, en otra parte del estudio referido menciona al 
eminente historiador marxista N. Pokrovski y comenta que: "Para Pokrovski toda 
historiografía es ideología y, por tanto, rechaza incluso la posibilidad de utilizar 
materiales factográlicos reunidos por los autores burgueses. A la cuestión de saber 
que es la ideología, Pokrovski contesta: es el reflejo de la realidad en la conciencia 
de los hombres en general, y primordialmente de sus intereses de clase. Esto es la 
ideología. En consecuencia, toda obra histórica es ante todo la prueba de una 
ideologla definida. 68/ Hasta aqul todo es correcto, comenta A. Schaff, y a 
continuación refiere que Pokrovski no hace más que formular en estos términos la 
tesis del carácter de clase de la ideología. Después, el mismo Pokrovski explicita su 
concepción de la ideología y en especial su valor cognoscitivo: "Todas las ideo logias 
se componen de fragmentos de la realidad, ninguna idcologfa es una construcción 
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completamente ficticia; sin embargo, cada ideología es un espejo defom1ador que 
da no un reflejo auténtico de la realidad, sino algo más distorsionado aún que el 
reflejo de un espejo deformador. En un espejo deformador se puede reconocer 
efectivamente un rostro por ciertos rasgos: presencia o ausencia de barba, bigote, 
etc., mientras que en nuestro caso, la realidad puede estar enmascarada 
ideológicamente hasta tal punto que el rubio se vera moreno, el barbudo imberbe 
como un niño, etc.". 69/ 

En conclusión, afirma Adam Schaff, "toda ideología es unafalsa conciencia, y la 
ideología marxista es igual que las otras". 70/ 

Este breve recorrido teórico aún no aclara como funcionan las ideologías en los 
medios de comunicación, tan sólo introduce el tema, el cual se profundiza aqw con 
la formulación realizada por Louis Althusscr. 

b. Los aparatos ideológicos (como se intrusa la ideología en la cotidianidad). 

Althusscr distinguió con gran claridad entre el aparto represivo de Estado y los 
aparatos ideológicos de Estado. Esta última formulación es un aporte original de 
este fúósofo renovador del marxismo, quien reconoce que Gramsci, antes que él, 
es el único que se acercó a percibir que el Estado no se reduce al aparato represivo, 
sino que comprende cierto número de instituciones de lo que llamó la "sociedad 
civil": la iglesia, las escuelas, los sindicatos, cte. 

Althusser sostiene: "Designamos con el nombre de aparatos ideológicos de 
Estado (AIE) cierto número de realidades que se presentan de inmediato bajo la 
forma de instituciones distintas y especializadas. Proponemos una lista empírica de 
ellas, que exigirá naturalmente que sea examinada en detalle, puesta a prueba, 
rectificada y reordenada. Con todas las reservas que implica esta exigencia 
podemos por el momento considerar como aparatos ideológicos de Estado las 
instituciones siguientes (el orden en el cual los enumeramos no tiene significación 
especial): 

AIE religiosos (el sistema de las distintas iglesias); 

AIE escolar (el sistema de las distintas "escuelas", públicas y privadas), 

AIE familiar, 

AIE jurídico, 

AIE político (el sistema político del cual forman parte los distintos partidos), 

AIE sindical, 
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AIE de información (prensa, radio, TV, etc.), 

AJE cultural (literatura, artes, deportes, etc.)" 711 

En otra parte hace la siguiente aclaración: 'Hay una diferencia fundamental entre 
losAIEyel aparato represivo de Estado: éste últimojimciona media11te la viole11cia, 
en tanto que los AIE funcionan mediante la ideología'. 72/ Y agrega ' .. .los aparatos 
ideológicos de Estado funcionan masivamente con la ideología como forma 
predominante, pero utilizan secundariamente, en situaciones límite, una represión 
muy atenuada, disimulada, es decir simbólica. (No existe aparato puramente 
ideológico). Asf la escuela y las iglesias adiestran con métodos apropiados 
(sanciones, exclusiones, selección, etc.) no sólo a sus oficiantes sino a su grey. Y lo 
mismo hacen la familia y el aparato cultural {mediante la censura, por mencionar 
sólo una forma), etcétera'. 73/ 

e La ideología, la radio y la radionovela 

Al enunciar los AIE de Althusscr, y el hecho de que éstos 'funcionan con la 
idcologfa', es necesario insistir más en el concepto de ideología. 

La expresión ideológica 'fue forjada por Cabanis, Dcstutt de Tracy y sus amigos, 
quienes le asignaron por objeto la tcorfa (genética) de las ideas. Cuando Marx 
retoma el término 50 años después, le da desde sus obras de juventud, un sentido 
muy distinto. La ideología pasa a ser sistema de ideas, de representaciones, que 
domina el csp!ritu de un hombre o un grupo social. La lucha ideológica·poUtica 
llevada a cabo por Marx desde sus artículos de la Gaceta Renana debía confrontarlo 
muy pronto con esta realidad y obligarlo a profundizar en sus primeras intuiciones'. 
74/ 

La definición de Althusser establece que: "la ideología es una rcprcsc11taci611 de 
la relación imaginaria de los individuos con sus condiciones reales de existencia" 
75/, y más adelante añade: 'Para elaborar la tesis central sobre la estructura y el 
funcionamiento de la idcologla, deseo presentar primeramente dos tesis, una 
negativa y otra positiva. La primera se refiere al objeto representado bajo la forma 
imaginaria de la ideología, la segunda la materialidad de Ja ideología". 76/ 

Tesis 1: "La ideología representa la relación imaginaria de los individuos 
con sus condiciones reales de existencia'. 77/ 

Tesis 2: "La ideología tiene una existencia material'. 78/ 
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El autor, después de desarrollar las anteriores, introduce la noción de sujeto, al 
formular otras dos tesis conjuntas en estos términos: 

Tesis 3: "No hay práctica sino por y bajo una ideología". 79/ 

Tesis 4: 'No hay ideología sino por el sujeto y para los sujetos'. 80/ 

Enseguida Althusser establece lo que considera su tesis central: 

"La ideología interpela a los individuos como sujetos'. 81/ 

Cómo se intrnsa la ideología en la cotidia11idad 

Las formulaciones expuestas por Althusser, conducen a interpretar el papel que 
juega la ideología y las representaciones que ejerce en los sujetos. Concretamente 
propone: 'sugerimos entonces que la ideología actúa o fu11ciona de tal modo que 
recluta sujetos entre los individuos (los recluta a todos) por medio de esta operación 
muy precisa que llamamos interpelación, la cual se puede presentar como la más 
trivial y corriente interpelación policial (o no): /E/J, usted, oigaf'. 82/ Esto permite 
comprender como la ideología se intrusa por decirlo así en la cotidianidad. 

Esto que señala Louis Althusser se puede aplicar a la radio y a la radionovela en 
cuanto ambas seleccionan y reclutan, al mismo tiempo,,a sujetos específicos entre 
los radioescuchas y los interpelan de manera abierta y directa, por conducto de 
mitos, símbolos, significantes, significados, personajes, actantcs, ambientaciones, 
cte., elementos de este acercamiento semiótico que contribuyen a esclarecer el 
sentido de las acciones dentro de las series radionoveladas, y de la intencionalidad 
de las emisiones del aparato de la radio, a la que concurren también los manejos 
publicitarios y mercadotécnicos. 

D. Elementos de análisis para la lectura semiótica de la radiono· 
vela 

El acercamiento semiótico fija la atención y analiza el contexto y el eje de 
comunicación radiofónica que se propone estudiar, a través del discurso y de los 
actantes globales de la radionovela. 
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1. El contexto 

Para comprender el surgimiento de la radionovela con las particularidades que 
tuvo en México, hay que considerar la convergencia dada entre las experiencias de 
la narrativa dialogada del teatro de revista, de la carpa, el folletín, las novelas por 
entrega, etc. etc. que se ha explicado a grandes rasgos en el capitulo I. Todo ello 
hizo posible que al establecerse la radio y consolidarse entre los años de 1930 a 
1940, y surgieran las estaciones XEW, XEB, XEOY, XEN, XEX y XEQ, se 
aprovecharan estos "saberes" adecuándolos con nuevos "saberes" a las necesidades 
de la producción y emisión radiofónica, produciéndose de esta forma los primeros 
sketch y emisiones radionoveladas, las que captaron amplios públicos al diversificar 
y enriquecer un entretenimiento que sirvió de distractor, más efectivo que los 
anteriores. 

2. El eje de comunlcnclón 

Al eje de comunicación hay que analizarlo a partir de las características de esta 
nueva producción masiva -incorporada- que fue Ja radionovela y las condiciones 
que marcaron su evolución¡ lo cual equivale a mostrar de manera global los 
mecanismos que la generaron y al mismo tiempo aportaron objetos de lo que hoy 
se llaman industrias culturales que transmiten de manera organizada y planeada 
emisiones intencionalmente preconcebidas para impactar a los radioescuchas 
como consumidores. En este eje se pueden observar las significaciones y 
significados de la emisión y la forma de descodificarlos con los efectos que causan 
en el receptor-destinatario. 

3. El discurso 
En los años treinta y cuarenta, el discurso de la radionovela surgió ligado a una 

instancia institucional de enunciación del aparato de la radio comercial, para 
distinguirla de la radio cultural que aportó la novela radiofónica, como fue expli
cado en el capitulo l. El discurso de las emisoras XEW, XEB, XEOY, XEN, XEX 
y XEQ en esta materia estuvo concebido como un modo de hacer y estilos inten
cionalmente previstos para introducir productos al mercado. 
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4. Los actantes 

El esquema en que se producen estos textos y emisiones radionoveladas ponen 
en juego dos actantes: 

a. El destinador/emisor, que a través de la radio comenzó a proyectar emisiones 
cuyos contenidos transmitieron valores dentro de una dimensión ideológica inserta 
en las relaciones sociales, de las categorías: clases sociales y sexos, en el ámbito de 
la vida cotidiana. 

b. El destinatario: receptor/perceptor activo, que fue la comunidad social 
considerada como un sujeto colectivo que el destinador radiofónico pretendía 
modalizar (modificar su competencia modal o su patrón de conducta), según 
nuevos saberes transmitidos por el destinador. 

S. El Impacto 

Las emisoras XEW, XEB, XEOY, XEN, XEX y XEQ, fungieron como 
dcst/11adores explícitos, institucionales, de la transmisión de los nuevos saberes, y 
por medio de un equipo de producción debidamente seleccionado, modalizado y 
entrenado por ellos, de manera competente en el saber-hacer de los nuevos 
contenidos, convirtieron a guionistas, locutores, actores, operadores, productores, 
etc. en el desti11ador implfcito, y en vehículos de la modalización a través del aparato 
de la radio, frente a un destinatario (público o audiencia especifica), de los sketch 
y las radionovelas. 

a. lCómo la modalización causó impactos en el destinatario? 

La modalización ejercida por el dcstinador in1pllcito -asumida por este equipo 
de manera creativa para captar, retener e impactar a In audiencia·, viene a ser de 
hecho una manipulación instrumentada para que los radioescuchas respondan 
hacia los fines preconcebidos intencionalmente en los mensajes. 

El tipo de modalización ejercida en este caso por el destinador impllcito y 
asumida crcativamcnte por él para captar, retener e impactar a la audiencia, viene 
a ser una manipulación organizada a fin de que los radioescuchas sean movilizados. 

El hacerse oír y hacerse escuchar equivalen respectivamente a captar al 
radioescucha en el cuadrante y lograr que fije su atención, para poder retenerlo 
mediante motivaciones sentimentales que van dirigidas a una parte de la comunidad 
social diversificada por clases sociales y sexos. 
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Los contenidos de las llamadas industrias culturales en productosradionovelados 
o radionovelas propiamente dichas, corresponden esencialmente al manejo de los 
valores propios del grupo 'femenino", en su relación con los del grupo "masculino". 
En estas condiciones, el hacerse oír, el hacerse escuchar y retener al radioescucha 
desencadena un funcionamiento constante y retroalimentado de ciertos 
mecanismos de manipulación emotiva ligada a la vida cotidiana para que el 
radioescucha tome partido y se involucre con los personajes y las ambientaciones 
creadas y dosificadas por episodios o capítulos sensacionalistas de media hora o 
una hora de transmisión durante los cuales la intriga, la tensión dramática y la 
efectividad de las ambientaciones cotidianas capturan e impactan al radioescucha. 
b. La medición de los impactos 

El tipo de comunicación en las radionovelas proyectadas desde los planes de 
producción preconcebidos por el destinador (estación de radio) y por conducto del 
equipo de producción y transmisión, es un conjunto de mensajes que contienen 
significantes y significados que causan impactos cu el destinatario o audiencia, 
susceptibles de medii:se -relativamente· de manera cuantitativa y cualitativa con 
fines de interpretación integral, si se quiere. 

La evaluación de las resultantes de este tipo de producción transmitida, y los 
impactos medibles causados en la audiencia, pueden ser objeto de un acercamiento 
semiótico desde el lado del destinador y del destinatario, considerando a éstos 
como seres semióticos, pero interpretando la realidad del mercado y de la 
comunicación corporativa de la que son productos. 

Para comprender y ubicar la escritura radlof611/ca frente al conjunto de códigos, 
se presenta a continuación un cuadro que los agrupa para tener una visióu global, 
asl como también "Un modelo del Proceso de Descodificación de un Mensaje 
Poético" y un esquema que muestra el proceso de "Descodificación ·aberrante· en 
las comunicaciones de masa". 83/ 
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1) La dificultad de medir los impactos de los mensajes radiofónicos 

La fugacidad de las imágenes sonoras y la dificultad de hacer sondeos, encuestas 
y otras mediciones de manera instantánea, obstaculizan la posfüilidad de lograr una 
medición de los impactos de los mensajes radiofónicos, especialmente cuando ya 
se diluyeron los efectos provocados. 

No obstante ello, puede hacerse un análisis por parte o por segmentos de la 
unidad emitida, sea ésta un anuncio, comercial, radionovela, noticia, etc., que se 
esté estudiando. 

Se requiere captar, por decirlo así, tres momentos: el preimpacto de la 
sensibilización, el impacto durante la transmisión y el postimpacto,inmediatamente 
después de ella. 

Para los fines de este inciso, tan sólo se expondrán en forma breve, a manera de 
inventario algunas de .las ttcnicas relacionadas con la medición de los impactos que 
de manera esquemática se agrupan en: 

• Análisis de contenido y del discurso. 

e Las mediciones rating (aspecto cuantitativo). 

• Análisis de opinión (encuestas, respuestas telefónicas, entrevistas directas en 
vía pública o en el hogar, etc.). 

• Impacto en el mercado (análisis mercadológico). 

• Impacto social (análisis más profundo de carácter sociológico). 

• Análisis semiótico (evaluar y medir los impactos en la diversidad del cuadran
te radiofónico desde el lado del destinador, del destinatario, o del de ambos 
a la vez, en la interpretación de los sentidos, considerando al objeto en 
cuestión o mensaje/masaje como un todo de significación. 

• Lectura semiótica (identificar la organización semiótica de los elementos que 
producen la verdadera significación de un discurso). 

Al hablar de los impactos de la radio y la radionovela, hay que estudiar y medir 
cualitativamente y cuantitativamente, hasta donde sea posible, los efectos en la 
conducta del radioescucha, considerando la eficacia de los mensajes y la medición 
de los efectos producidos por los anuncios, la publicidad contenida en los cortes 
-antes, durante y después de la emisión de la radionovela-, pero también 
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considerando las proyecciones que se manejan por conducto de Jos mitos, símbolos, 
significantes, significados, personajes, actantcs, ambientaciones, cte. 

El campo específico a que se refiere este inciso requiere para su explicación de 
conjuntar tres análisis: el de la semiótica a partir de la pragmática¡ el de Ja 
comunicación corporativa a través de los anuncios, la publicidad, las campañas, cte. 
y el mercadotécnico para hacer el análisis del consumo. 

Al radioescucha de Jos años cuarenta-sesenta o al televidente actual, no Je es 
difícil darse cuenta de la utilización de símbolos femeninos, dominantes en la 
radionovela. lCómo medir el impacto social a partir de los mensajes codificados 
por la publicidad comercial? Esto requiere penetrar por un lado en el análisis que 
cansan Jos efectos del discurso, la narrativa, etc. en los segmentos de la población 
a quien van dirigidos y por otro el comportamiento del mercado respecto de los 
artículos que fueron introducidos, promocionados y establecidos definitivamente. 

Se ha criticado a las radionovelas de que manejan temas muy trillados, lenguajes 
acartonados, así como símbolos estereotipados. Si se pretendiese hacer la semiótica 
de la comunicación a partir de las mujeres protagonistas de las radio y telenovelas, 
habría que plantear un esquema nnalltieo como éste: atracción, rechazo, 
e11te11dimie11to1 co11fusi611 y mido de la co1111111icaci611 e11tre mujeres. ¿cuáles son los 
elementos que las atraen y los que les provocan rechazos mutuos? ¿En qué áreas o 
momentos se entienden? ¿cuándo se confunden sus lenguas y por qué? ¿Quién o 
quienes representan el ruido que provoca las interferencias? responder a estas 
interrogantes serla descubrir el lado obscuro, y real, trillado y lineal de los 
estereotipos de las radionovelas, con el propósito de trabajar en su análisis 
semiótico. 

El presente trabajo de tesis se propone hacer énfasis en las ventajas que ofrece 
la lectura semiótica para producciones radiofónicas del tipo de la radionovela. 

Entre la visión profunda que aporta el impacto social o el análisis semiótico y la 
visión más pragmática de una lectura semiótica hay una gama de creaciones 
intelectuales que se han hecho en el terreno abstracto y en el aplicado, que se 
representan en el siguiente esquema: 
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6. Esquema blpottUco de I• •rtlcul•cl6n de los dcmentos que domh1an la 
Cormncl6n del enunclado·dlscurso, a nn de dar cuenta dcl proceso de lu 
sl~nl(lcncl6n 

l!&lc esquema s.c adaptó a la presente t~b con ba.5.e en el modelo de Grcimas 
Y<tuc ha dc.\arrollado Yola.ndc Le: Gallo para la telenovela. 841 
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lntcrnmbi•rcntre 
dcstin1óor.du
tln1t1ño. 

MANIPUU.CION 
SEGUNf.LllACflt 

CllEEJt 

l!ldutlnador 
cnc.rp.lodc 
rnodlliural 
áe!dnauno_tnlldc 
lf'llWl'.llthkun 
OIJ!l!Ayun 
QUI?.Rf.Rquc 
CllCl.lbRtnn:1liJ1d 
1u1tm1i110 
tondidon&ntc:cl 
Dl!!Jl!R. 
lAmanlJ>lllaciótt 
cjcrrid«¡iorll 
ndioooKJ.lno 
1parucn11ncscomo 
t1iu1jdcttú..k 
ln1c~ 
fltUtni.oiucorno 
rtlariooadurocill 
di1tpcd6q7\lo 
tva.1i611,&inotro 
•kanccqigcldc 
olf'CC'1:1uomomcnlo 
1lfldab\c.P..uc 
f1rop6IJLoc:iUlipdo 
1obtcnt1cl(Ol'l¡(/'ISO 
dckil~ti111Lvio& 
(111jc1o1 
mani¡Nlldo&} 
ci¡it1ndo1u1tcl\06n 
poruna.•po11.ci6n 
dcd7.~J'k 

l't::mani¡N\loci6nK 

~;!,e~~~ 
(hmr.oit) 
Crc.trWcoodicionu 
p1r1un~~yun 

podtrattp11r,q1>C 
Mrinqued 
dc1tinat1rio"cnt~cn 
p1cn1('Cl'Wóndd 
KnLidoº,t1dc.cir, 
c1ptcplcn11ncn1cll 
lipiiíiadón y Kt(llC 
111 intcyadón •\lo 
WoloPt •rropucst•'. 

RADIONOV!l.k 
ilAClAUNA 

COMUNICACION 
l:F!CAZ 

L1tarudcl111jc10 
cnuncildornoull 
dcº¡iroducirun 
di.5cuno\.'Crd1dcro 
UnovndiK\lt50que 
¡iroduttac!cct0&dc: 
Klllido'\ocr.J1dº,l1u 
prcot11paci6n111~rc 
V1ri01Kfi1l1micnLt11: 
m. 
rtJU;CER.0VUIUli\D 
puu1ocntlrmi1101 
dc\.'C.ridictiónynodc 
'vcn.l1d'odc 
vcroaimilitud. 
conslit~unodcb: 

""'"ª {11nd1mcnt1lcadcl 
{uncion.amicntoJct 
discurwquchadc 
ccuu\Jcrar..cromo 
lndc¡iendicnlcde 
toJardcn:nriaall 
tcalidadquclcKIÚ 
interior. 
Crurl•ºilusión 
n:lcrcncia\'o'cl 
dtctodca.cntldo 
rt11ld1.JºCV)'O 
objctlvougan.arcl 
dutinatarioalol 
va\oruprcron\i.ldOI 
porcldi.5curi4 
n1rn1r.u. 
1.!5tcpar«ttvcnlld, 
CO(tlprotnClt no 
wllmcntcll 
l-Olun11d pcn.UJUva 
dclcnuncildor 
dullnador, 1lno 
11mb\ln,1th1nr 
lntcrprct1tiYodcl 
1ujctocnuncilt1rio. 
CONllV\TO DU 
VUR.IDICOON 
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E. Esquema de los teóricos del análisis semiótico de la comunica· 
ción y algunos aplicadores en México 

Para ubicarse en la búsqueda de Ja comunicación, significados y sentidos, motivo 
de la presente tesis, se ha considerado como punto de partida el modelo tradicional 
de la comunicación (emisor-medio-mensaje-receptor) al ser insuficiente éste para 
explicar la complejidad del fenómeno que se propone estudiar, se hace un 
acercamiento semiótico que enriquece la explicación de la comunicación 
tradicional, al desentrañar tanto la teoría como los métodos de conocimiento de lo 
que ocurre entre la codificación y la descodificación dentro del conjunto de los 
contextos, intencionalidad, etc. Todo esto se ejemplificó mediante el Esquema do 
Camu11icació11 y elemc11tas de acerr:amie11ta semiótico, presentado en la página 100 
que no es más que una simplificación de la realidad denominada en ese cuadro: 
Comunicación, significantes y significados en la radio (conjunto de sentidos o 
scmiosis radiofónica iufinita). 

Después de representar esquemáticamente la realidad, en esta investigación se 
procedió a captar las diversas interpretaciones teóricas tanto de los semióticos 
como de Jos comunicólogos interesados en la búsqueda de los significados y 
sentidos; asf como de quienes han realizado aplicaciones, a fin de encontrar una 
metodología apropiada al caso de la radionovela, objetivo concreto de este trabajo. 
Para facilitar esta exposición se presenta el siguiente diagrama: 
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'onAZON SALVAJE 

CAJ,>ITULOIV 
LECTURA SEMIOTICA 



A. El por qué de una lectura semiótica 

El recorrido anterior, que va desde los teóricos hasta los aplicadores de la 
semiótica, muestra que se ha desarrollado una gama de posibilidades para el 
análisis semiótico de toda clase de mensajes. En esta tesis se eligió la experiencia 
de la lectura semiótica recomendada por el Dr. Rafael Reséndiz, la cual se expone 
más adelante. 

La técnica de la lectura semiótica puede ser aplicada a las producciones 
radiofónicas melodramáticas seriadas Oas radionovelas), a las no seriadas -como 
los radioteatros o programas radiofónicos- y también, a los cuentos, novelas y otras 
emisiones. 

Una lectura semiótica, de acuerdo con la teorla de Greimas, tiene como objetivo 
descubrir la organización de los elementos que producen la significación de un 
discurso, la reconstrucción del sentido. Aplicada a las emisiones radiofónicas 
aporta elementos de análisis para explicar la estructuras de las emisiones, los 
contenidos de las mismas y los efectos de los mensajes, con lo cual la semiótica y la 
comunicación se integran en un proceso de evaluación factible de aplicar, en el caso 
de la radionovela, a partir de la elección del corpus representativo para tales fines. 

El discurso radiofónico construye su plano de la expresión a partir de la 
conjunción de los sonidos articulados (la lengua) y el sonido como tal (ruidos, 
música, efectos sonoros). La expresión as! descrita es la superficie discursiva o 
forma del mensaje, Elpla110 del co11tenido es la sustancia inmersa o el mensaje en 
s~ y se estructura en relación con el anterior. El lugar de encuentro de ambos planos 
constituye la semiosis, que es la interpretación del mensaje, lo que da el sentido o 
sentidos de la emisión. 

¿cómo se genera el sentido y cuáles son las reglas que rigen su producción en el 
medio de la radio y concretamente en el caso de la radionovela? La lectura 
.semiótica ofrece posibilidades de respuesta, a partir de una sistematización en el 
desmontaje de los elementos melodramáticos. El doctor Rafael Resfodiz propone 
los siguientes pasos con base en el modelo greimasiano, ya descrito en el capitulo 
11 de esta tesis: 

lo. Identificar el ESQUEMA NARRATIVO, lo cual implica detectar el programa 
narrativo principal y los programas ·narrativos de apoyo. Definir las fases de 
manipulación, competencia, performance y sanción. 
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2o. Identificar el RECORRIDO GENERATIVO. Elemento en el que la semiótica 
grcimasiana finca su desarrollo por ser el espacio donde tiene lugar conceptual
mente la manera como es generado y producido el discurso; donde, además, 
tomado como procedimiento, se articulan todos los niveles de la significación. 
Comprende la identificación de los elementos de la sintaxis discursiva: actora· 
lización, temporalización y cspacialización. Asf como la semántica discursiva: 
tematización y figurativización. Se deberán detectar los objetos modales impU· 
citos en la historia o drama radionovelado. 

3o. Identificar la oposición fundamental que seda en el argumento dela radionovela 
para elaborar el CUADRADO SEMIOTICO. 

Los elementos anteriores se deberán identificar en la radionovela que vaya a 
leerse semióticamcntC, previa elección del corpus y su división en secuencias. 

La metodología antes descrita se intento aplicar a fragmentos de radionovelas 
con algunas limitantcs, ya que no se contó con el material mínimo necesario para 
integrar un corpus y poder realizar una lectura completa. A continuación, en el 
cuadro anexo, se detalla el inventario respectivo. El cuadro incluye: radionovelas, 
novelas radiofónicas y radioteatros. En el inciso siguiente se informa del resultado 
de los ejercicios practicados exclusivamente en muestras de radionovelas. 
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TITllLO DE!.\ EMISION 

Elmuudodc l;as sombras 

Porfirio Caikma 
~e1o·odcvidrio• 

Kallm:an 

Chuchoid roto 

l.annpnza 

Cora:r6n salwje 

Miedo 

Una brrn hbtorb de amor 

Mu11dalena 

Topando a;ujerilos de la 
rnoludúa 
Testimonios de Victorino 
Jim!ncz 
"Oc l:i JcsbandaJa zapatis1a a la 
vcnR"anu de Joa uín Amaro" 

Túaoslmpurt3s 

Muerc:uMdel:a,·ldanul 

La Pla&1 de Armas 
Páginas del aire 

Escen11delerror 
Páglnasdelnifc 

Guolfilue de la5 cabca' 
Paginas del aire 

Memorias de un lmposlor 

El ~ñor pmldenle 

1..111 sumbra del ('Judlllo 

Los de 11baju · 

Serie: Teatro 
Htstórko de Mbko 
• Leyenda de Ouctzaltóall 
• La leyenda de la pcregrin:i.ción 
·El esplendor de la corle de 
Moctezuma 
• La m:uch:i hacia Tenoch1itl:in 
• Cuauhttmoc 
·l..asaudicndas 
-~hibucras 

• Laimpren10 
• La conspiración Lle los 
hermanos A\ila 
- Don Miguel Hi1.b1go 
EICiritodc Oolous 

Recncunatrm cun l:a hblorb 
Serie radioí6nica. de emisión 
semanal 

INVENTARIO DE MATERIAL PARA EJERCICIOS DE LECTURA SEMWTICA 

PRODUCTOR,AIJTOR, 
ADAPTADOR Y/O ACTORES 

R A D I O 
JosfdcJcslh Viz.caino 
J6se Antonio Cosi'o y 
Marinalwlda 

RoscndoOc:ifüa 

Victorfo1 

Arte Radiofónico de M~xico 
Amparo G;urido 
Guillermo Portillo Aco~ta 
JudvPonlc 

CarlosChaclin 
AmpaioOarrido 
ManuclL6 t.Ochoa 

Francisto Marqucz Oarcfa 
Amparo Garrido 
J6sc Antonio CO!lo 
S:alwdorCa.rrasco 

Caridad Bravo Adams 
Amparo Garrido 
Guillermo Portillo Acosla 

Joaquln Bauchc Alcalde 
EmmaSanvicentc 
Guillermo Romo 

JoaquCn Bauchc Alcalde 
EmmaSanviccntc 
Guillermo Romo 

Jo!.tdcJcs1hVlzcanino 
EmmaTclmo 
Edmundo Garcla 
CarlotaSol.uC5 
Ril:i Rcv 

Musto Nacion:al de Cullum 
Populares 

J:r.imcAlcjuCastillo 
• V~7 UCl 

Silvia Pina! 

· CarlosRiv:IS Larrcuri 
EmmaS:in\ictntc 
Guillermo Romo 

J<m:LulsMcncscs 
EmmaSan\iccntc 
Guillermo Romo 

Viccn1eRivaP:1facio 
CarmcnUm6n 

Miguel Angel Mtur~~ 
Bc1trizOuiñones 

Martln Luis OUzm:in , 
Ana Cruz 

M1tian0Azuela' 
AnaCru~ 

Ocrm.6n y Armando 
l.lltArzubide 

Dirección tic Es1udios Históricos 
d<llNAH 
P1oi.lucci6n IMER 

XEW 

X E RED 

X E RED 

XEW 

XEW 

XEW 

XEW 

XEB 

XEB 

XEW 

A 

XEW 

XEB
0 

XEB 

XEEP 
Radio 

Edu~ci6n 

XEEP 
Radio 

Edu~ci6n 

XEEP 
Radio 

Educación 

Cuarenta, radiodiíusoras 
comerciales y del csiado en el 
D.F. 
Todos los miércoles a partir del 2 
de nmicmbrc de 1983 

1980 

1980 

1980 

Ouioncsde 
cada 
íragmento de 
las.cric 

1933-lS 
1986 

1987. 88 

1983 

Capflulos 
1115 

Un capflulo de 
·i.. 
conspiradón 
delos 
hermanos 
Avila"yde 
"Don Miguel 
Hid:a.lgo-EI 
g1i1ode 
Dolores• 

30prngnmas 
con duración • 
delSminutos 
cada uno 
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B. Dificultades y posibilidades de lectura semiótica 
de la radionovela 

En seguida se informa de las dificultades y posibilidades encontradas en la 
aplicación de la lectura semiótica de la radionovela, objeto de estudio de esta tesis 
y base de estos ejercicios, reconoci6ndose que la técnica puede aplicarse a la novela 
radin,fónica, radioteatros y otras emisiones radiofónicas. 

l. ldcnlificur el csc¡ucma narrativo 

La principal limitante radicó en no contar con el guión o grabación completos de 
cada historia, sin lo cual es imposible precisar el programa narrativo principal y los 
programas narrativos de apoyo. Sin embargo, se detectaron "fórmulas" o esquemas 
impuestos por los dcstinadorcs y"accptados" por los destinatarios. En las historias 
estudiadas se encontraron básicamente dos: 

o La radionovela estructurada en torno a un héroe, representante de !ajusticia, 
el deber y el respeto, el que siempre triunfa. 

En este tipo de historias hay personajes centrales. Los motivos de sus acciones 
se repiten. Las aventuras difieren. Los desenlaces son siempre triunfales, lo que se 
conoce como el "final feliz". 

Un claro ejemplo de este tipo de radionovelas lo encontramos en "Kaliman: el 
hombre increíble", cuya fuerza física y mental ha sido obtenida a través de la 
disciplina y el entrenmnicnlo basado en la premisa Je serenidad y paciencia ante el 
reto y el peligro. Kaliman busca la solución a los problemas de modo elicazy ético 
sin traicionar jamás su código de honor: justicia, respeto irrestricto a la vida y a los 
principios universales del Todopoderoso; ligado todo esto a un modo mágico, a lo 
fantástico, supersticioso y milagroso, sin lo cual el héroe no podría alcanzar sus 
metas y objetivos. 

• Un segundo esquema se muestra en la radionovela del muchacho o muchacha 
pobre, quienes consiguen la felicidad máxima al casarse con una persona 
"superior", en cuanto a su posición económico-social. Para ello el muchacho 
o la muchacha pobre deberá ir superando una serie de obstáculos y 
contratiempos. Los finales son felices, infelices o absurdos. 

La radionovela "El Mundo de las Sombras'.', ejemplifica este último caso: "José 
Juan, el indio inteligente, valeroso y audaz ... que nunca teme enfrentarse a cualquier 
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peligro ... •, de ser un ranchero pobre que perdió a su hijo, al cual desea recuperar, 
se convierte en empresario y socio de una de las minas con los yacimientos de plata 
más ricos de Zacatecas. Se compromete para contraer matrimonio con Rosario, 
hija del dueño de la mina. Al final de la historia no logra ni encontrar a su hijo, ni 
casarse con Rosario porque muere en un accidente aéreo. Sin embargo, el absurdo 
se da al día siguiente, ya que ante el rotundo éxito de los~ luan como estrella 
radiofónica, los destinadorcs, milagrosamente, lo hacen revivir para incorporarlo 
a una nueva serle. 

El éxito o fracaso como negocio de este tipo de radionovelas determinaba, al 
llegar a su desenlace, si éstas continuaban, o bien, finalizaban. En el caso del 
"Mundo de 1115 Sombras" su 6xito provocó que a partir de una sola radionovela se 
produjeran otras quince, aeg(ln el testimonio del protagonista y actor Jos6 Antonio 
Cosio, 85/. Este mismo esquema ac transfirió más tarde n la telenovela, ya que 
actualmente el ntlmcro de capitulas do ésta se define con base en el rating y 
penetración alcanzada, al ir evaluando sus Impactos. 

Este aspecto mercantilista •no ajeno totalmente al contexto y sentir social· se debe 
analizar más a fondo por estratos de la población. En la época en que se dio el 
ascenso y auge de la radionovela (décadas de los afias cuarenta-sesenta) hay que 
observar sus impactos en los grupos sociales. El licenciado Felipe Gálvez CllD!iino 
afirma que se dio entonces el salto del hu/pi/ a la mi11/falda de la siguiente forma: 
• ... es la gente que viene del campo a la capital, la que va engrosando las filas de ese 
universo que en los afios sesenta empezó a aduefiarse de los parques, por ejemplo, 
el de Los Venados (hoy Francisco Villa) en División del Norte, al que llegaban 
mujercitas del campo que entraron al mundo de la servidumbre urbana, jovencitas 
sirvientas que se reunían a bailar al i,nflujo de los ritmos reiteraUvos y sonsonetes 
abrumadores con un estilo similar al de Rigo Tovar y compañía, y empiezan a jalar 
a los jóvenes albañiles, a los obreros, a los trabajadores urbanos, y ahí forman su 
mundo social, puesto que la clase media capitalina no les va a permitir la 
asimilación, por diferencias de formación, por diferencias de clase muy marcadas'. 

Agrega el licenciado Gálvez, • ... ellos son los hijos que se formaron al influjo de 
la radionovela. La radionovela ponfa en sus oídos el estereotipo: lajovencita llegaba 
a la ciudad de México y el patroncito clasemediero, de canas a los lados, la vela y 
se prendaba de ella, porque en ella encontraba las virtudes que no tenía la catrina 
capitalina de la que habla estado enamorado, que era una mujer frívola que le habla 
puesto los cuernos con tres o cuatro ... Entonces la fórmula es: me voy con la 
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sirvientita fiel y buena y la convierto en la primera dama de la casa. IDe ser la 
segunda pasa a ser la primera dama de la familia! 

'Esa fórmula muy manida atrae a muchas ingenuas que piensan: !ahí está!, (eso 
también me puede pasar a mi). Otro éxito es el de Pedro Infante que llega y canta 
en un programa de aficionados y de repente ya es estrella. Todos quieren ser como 
Pedro Infante o como Jorge Negrete, que inclusive en alguna película hace el papel 
del tipo que llega a cantar y a través de la radio triunfa. 

'A mi me parece -afirma categórico Felipe Gálvez- que esto se convirtió en el 
gran imán que jaló a la fuerza laboral y que permitió a la clase media mandar a sus 
hijos a la escuela con tranquilidad, mientras las señoras de la casa iban a jugar 
canasta uruguaya y las sirvientas se converUan en las mamás sustitutas. Se quedaban 
bajo los techos familiares de la clase media haciendo las veces de mamá Sara García 
multiplicada, muy querendona, una mucama a la que todo el mundo respetaba y 
que dura con la familia hasta 30 6 40 años". 

"Yo pienso que todo este mundo traído por la antena, jala. Primero la radionovela 
y despu6s la telenovela han sido el gran atrayente para muchas personas que 
piensan: me voy a la capital, me voy a hacerla al D.F. Esa fue una de las funciones 
de la radionovela y creo que en parte a eso se debió su éxito. Todos esos sueños con 
que la cinematografía y la radio alimentaban a la gente reflejándola en la pantalla 
y en las historias radionoveladas tan parecidas a las de ella. 86/ 

Todos estos elementos son aprovechados por la radionovela para brindar a su 
audiencia infinidad de oportunidades para "soñar', para 'vivir' las tragedias, 
aventuras y desventuras, triunfos y fracasos de los personajes con los cuales se 
sienten identificados. Cada radioescucha se convierte en el héroe, la herofna, el 
caballero o la dama de la alta sociedad. La telenovela 'refinó' estos tratamientos 
haciéndolos más sofisticados con el 'glamour' de la imagen. 

En la radionovela, las fases de manipulación, competencia, performance y 
sanción se determinan con base en las acciones del sujeto operador en busca del 
logro de su objetivo final. Se observan en los ejercicios realizados los siguientes 
aspectos: 

• En el caso de las historias cuya figura central es un héroe las acciones violentas 
de éste se escudan o justifican por proporcionar un bienestar. Se podrla afirmar 
que la agresión, cuando la ejerce el protagonista-estrella, "es un mal necesario'. El 
héroe: lucha, pelea, mata, etc., por hacer el bien a un tercero que es siempre una 
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víctima, un indefenso. Chucho el roto roba para beneficiar a los pobres, ya que 
reparte entre ellos el producto de sus hurtos. 

Kaliman salva siempre a los buenos del daño que les quiere causar el malo. 
Generalmente el bueno es inocente, generoso, noble. El malo es ruin, cínico, 
perverso. No se exponen los motivos de la conducta negativa o positiva de cada 
personaje: o son buenos, o son malos, no hay conductas intermedias. Este modelo 
lineal, encasillado, se repite en todas las radionovelas. 

• En aquellas en que el objetivo máximo es encontrar la felicidad a través del 
matrimonio con una pareja de mejor posición económico-social, sucede algo 
similar, aunque se agregan algunos otros elementos: 

• Por lo general el protagonista es el hombre. En la relación de pareja es él 
quien tiene la razón y también es él quien determina el rumbo que ha de seguir 
la relación. 

• La mujer juega los roles de: subordinada, engañada, sufrida, victima, 
abnegada, inocente, candorosa, amada, musa, matriarca, santa -'cabecitas 
blancas', 'las lindas madrecitas mexicanas'-. O bien, robamaridos, bruja, 
prostituta, quitanovios, mala, perversa, traicionera, desleal, egoísta, 
convenenciera ... por mencionar sólo algunos 'atributos'. Reiterando una y 
otra vez los estereotipos en los que la mujer latina, en general, y la mexicana, 
en particular, se desenvolvlan en los años cuarenta-sesenta, sin olvidar que 
este enfoque social respecto de la mujer, en muchos casos, persiste hasta la 
fecha, sólo que ahora no es la radio la que lo difunde, sino la magia de la 
televisión, a través del "canal de las estrellas". 

Los mensajes y los masajes son claros: 

• Probar que el destino de las mujeres está finalmente dirigido a formar un 
matrimonio feliz, sueño dorado de toda mujer. 

• Ser sumisas por convicción, o por obligación. 

• Terminar rendidas de emoción a los pies de su amado, de preferencia rico, 
bueno, poderoso y sobre todo "galán'. 

• Llorar, llorar y llorar, por amor, tristeza, impotencia, felicidad, los motivos 
sobran. Para la mujer el llanto -según Carlos Monsivais- "es una posibilidad 
de diálogo". 

• Aceptar las cosas positivas o negativas de la vida con resignación. 
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• Ser tiernas y lpor qué no? recurrir, cuando sea necesario, al chantaje 
sentimental. 

En la transcripción del siguiente fragmento de la radionovela "Cárcel de seda", 
que salió al aire en retransmisión por XEB, el 9 de enero de 1990, se identifican 
algunas tendencias referidas anteriormente: 

1. Narrador: 

2.Carmcn: 

3.Ricardo: 

4. Carmen: 

ICARCEL DE SEDA!. La historia 
de dos corazones enemigos, que 
hubieron de fundirse en uno solo, a 
fuerza de dolor, de lágrimas y sangre. 

Con la actuación de tres grandes 
estrellas: Amparo Garrido, 
Guillermo Portillo Acosta y Judi 
Ponte, en una producción de Arte 
Radiofónico de México, S. A. 

No hable así, si 
lo que pretende 
es asustarme ... 

No pretendo nada. Pero quiero que 
esté usted consciente del paso que va 
a dar al unirse al hombre de una 
'nación bárbara, donde la mujer vive 
bajo una legislación anacrónica, 
injusta y cruel. 

Pero Ricardo 

R<ibrica 

Bullicio 

M<isica de Vals 
en segundo plano 
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S. Ricardo: 

6. Carmen: 

7. Ricardo: 

S. Carmen: 

9. Ricardo: 

Cómo puede comprender a una 
mujer como usted el hombre de un 
pals donde las mujeres no tienen 
derechos humanos, donde es vendida 
como una bestia por su padre, o en su 
defecto, por el pariente varón más 
cercano, donde no puede tener 
propiedad más que sobre los vestidos 
que lleva puestos, donde no es dueña 
de sus hijos, ni de su casa, donde 
puede ser repudiada, encerrada, 
maltratada, alquilada por el hombre 
que es su dueño para los más duros 
trabajos. 

Por Dios, ibasta ya!. Está usted 
hablando de leyes anacrónicas, 
absurdas, leyes del pasado. 

Leyes que aún están vivas en Africa. 
Que aún se aplican. La mujer 
musulmana vive aplastada bajo ellas y 
hasta las propias páginas del Corán, 
con todas sus poesías, son para la 
mujer grilletes y cárcel. 

Lo dice usted por ... 

El velo que Mahoma mandó usar a 
las mujeres musulmanas, no es sino la 
reja finísima de una cárcel de seda, 
tras de la que se asfixian miles, 
millones de desdichadas y usted, 
usted quiere ponerse tras de las rejas 
de esa cárcel; usted quiere inmolarse 
a esa tiranía sin entrañas. iEse 
hombre la hará una esclava, 
Carmen ... !. 

130 



El fragmento anterior, ilustra la conducta pasiva y subordinada de la mujer en 
otros países; sin embargo, curiosamente se cludla tratar estos temas como parte de 
nuestra propia realidad. 

La mujer de los ochenta es diferente según afirman Susie Orbach y Luise 
Eichenbaum en su libro:Agridulce. El amor, la e11vidiay la competencia e11 la amistad 
e11tre mujeres, editado por Grijalbo (1989): 'Las mujeres están pasando de ser 
personas al servicio de los demás, deferentes para con los demás y se conocen a sí 
mismas a través de su vínculo con otros, a ser personas con existencia por derecho 
propio, que se mantienen como personas separadas, individualizadas, aunque sigan 
conectadas a los demás. 

"Evidentemente la mujer se enfrenta hoy a una andanada de imágenes 
contradictorias de la femineidad. La mujer es ejecutiva; la mujer es madre; la mujer 
es independiente; la mujer es débil y dependiente; es secretaria; es ingeniera; la 
mujer está sexualmente liberada y se siente segura; la mujer esf ácil y algo prostituta; 
la mujer lleva zapatos de tacón alto; la mujer lleva calzado de tipo masculino; la 
mujer lleva ropa interior y medias de fantasía; la mujer lleva traje sastre; la mujer 
usa sus propias tarjetas de crédito; la mujer se ocupa de llevar a los niños de un lado 
a otro; la mujer paga a otras mujeres para que le hagan las faenas caseras ; las 
mujeres trabajan como asistentes de otras mujeres. La lista sería interminable, pero 
su significado es claro. Las mujeres viven hoy inmersas en un huracán social'. 87/ 

En este sentido las radio y telenovelas se actualizan. La mujer ya no sólo 
representa los papeles de ama de casa y madre abnegada, se le agrega el de 
empresaria de éxito, independiente y segura de sí misma, pero con un mensaje 
implícito: a todo tendrá dereclwsi al final sabe aceptar su co11dici611 esencial de mujer 
y se somete. 

Así, las fases de manipulación, competencia, performance y sanción, siempre 
giran alrededor de las figuras femeninas y masculinas. Sus acciones están 
determinadas y se entretejen dentro del ámbito de la cotidianidad. 

- Otro elemento importante es el que integran los códigos o convenciones 
existentes en la ambientación de las historias, connotándose a través de la 
modulación adecuada de las voces de cada personaje, los efectos, la música y los 
parlamentos, que expresan pensamientos, estados de ánimo, ubicación del lugar 
donde se desarrolla la radionovela: la época, las condiciones, etc., que ayudan a 
crear lo que en semiótica se conoce como el efecto de sentido 'verdad' o efecto de 
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sentido· realidad cuyo objetivo es inculcar en el destinatario los valores enunciados 
dentro del discurso narrativo. 

2. Identllicar el recorrido generativo 

Comprende los elementos siguientes: 

l. Sintaxis 
discursiva 

2. Semántica 
discursiva 

Actorialización 
Temporalización 
Esnacialización 

Tematización 
Fi~urativización 

En la radionovela se detectan mensajes. que si bien se desarrollan tomando 
recursos de la cotidianidad, las situaciones y los personajes son evidentes, 
redundantes, estereotipados, sujetos a un esquema del cual no se salen. 

En lomo a este encasillamiento al que son proclives los mensajes retóricos de la 
radionovela, fotonovela, historieta y telenovela, Alicia Poloniato nos dice: 'Los 
estereotipos aluden a convicciones sociales que no se basan en juicios y análisis sino 
en opiniones y usos establecidos teñidos de una fuerte tendencia valorativa, 
íntimamente ligada a la ideología dominante, en tanto ésta representa un sistema 
de valores que legitiman las relaciones sociales vigentes. 

'Su utilidad -ailade Poloniato· ha si<lo comprobada respecto de mensajes que 
presentan dos características básicas: el ser narrativos y retóricos. Son mensajes 
narrativos los que a través de la palabra oral o escrita, cuentan una historia, 
independientemente del medio de difusión masivo que se emplee para transmitirlo. 
Los mensajes retóricos son aquellos en los cuales mediante una especial selección 
y combinación de signos y su repetición constante lijan autoritariamente los 
sentidos valorativos deseados por el comunicador. Conllevan la intencionalidad de 
persuadir a los receptores de lo 'natural" de las condiciones actuales de existencia, 
persuasión que se lleva a cabo echando mano de cuanto recurso retórico hay 
disponible". 88/ 

Poloniato define lo que llama Modelo de fu11cio11es: "La función definida como 
signo o unidad significativa del relato, constituye el elemento invariante o lijo qu.e 
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resume cada acto desde el punto de vista de su significación en el desarrollo de la 
acción".89/ 

La misma autora refiere que de las 31 funciones descritas por Propp en la 
'Morfología del cuento" se identifican 14 en los mensajes de las fotonovelas, 
historietas, radionovelas y telenovelas. Agrega tres con base en su investigación 
sobre estos fenómenos de comunicación. 

Para fines de esta tesis se presenta en los cuadros de las páginas 160 a 167 la 
definición de cada una de estas funciones agrupadas de acuerdo con el modelo de 
Alicia Poloniato, de la siguiente forma: 

a) Aquellas que forman una unión indisoluble: dada una tiene que darse 
automáticamente la otra: 

• Prohibición/transgresión 

b) Aquellas en las cuales dada la primera puede faltar la segunda: 

• Falsa transgresión 

.Daño 

• Elemento auxiliar 

• Descubrimiento 

• Reparación del daño 

• Empico del elemento auxiliar 

e) Aquellas en las que está presente la scgunda:Regreso en ausencia dela primera: 
partida. 

d) Las que siempre se darán aparcadas pero cuyo segundo elemento se bifurcará 
en dos opciones: 

.Lucha 

• Prueba 

e) Funciones aisladas: 

. Carencia 

. Recompensa 

• Ejemplarizadora 

·Victoria/Fracaso 

·Cumplimiento· de la 
prueba/Descalificación 

Mediante la determinación de esas funciones se pueden descubrir los 
estereotipos manejados en la radionovela, y a la vez encontrar un camino para 
identificar el Reconido Ge11erativo. · 
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Con base en la investigación llevada a cabo por Alicia Poloniato, en la que hace 
referencia a los estereotipos dominantes en este tipo de mensajes, en los ejercicios 
realizados se detectaron los siguientes: 

"Los actuantes se construyen con base en generalizaciones valorativas que 
comparten los miembros de la sociedad: dominantes y dominados. Es 
decir, los mensajes con tan grande aceptación como las radionovelas 
manejan estereotipos que aluden a tipos humanos, gustos y fobias; a lo 
admitido, tolerado o sancionado y que han formado parte de la educación 
social recibida'. 

La transcripción de los siguientes fragmentos del guión de la radionovela "El 
Mundo de las Sombras", ilustra el manejo de estos estereotipos: 

Ejcmplol 
Narrador: 

Un pasajero acaba de bajar del carro de primera. Es alto, fuerte, musculo
so, de mirada decidida; facciones regulares; viste correctamente pero sin 
lujo ... lleva en la mano una maleta de regular tamaño, que no le causa 
ningün esfuerzo ... Los ojos del pasajero son vivos, de mirada firme; el color 
de su cara es moreno claro, con ciertos rasgos en sus facciones que acusan 
su ascendencia de raza indígena: de aquella raza ya casi extinguida de los 
nobles pobladores del Valle de México, de los aztecas, de los Moctezuma, 
de los Cuauhtémoc ... (Capitulo 1página1). 

Ejcmplo2 
Narrador: 

... Pero Renato ... ya no era un niño sino un joven de 20 años ... simpático ... 
agraciado, podría decirse ... verdaderamente guapo, con sus facciones de-
licadas, su cabello obscuro ... naturalmente rizado ... y su cuerpo, aunque no 
del todo desarrollado, ya mostraba una musculatura que, en poco tiempo, 
le convertirla en un atleta ... (Capítulo 3página1). 

Ejcmplo3 
Narrador: 
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Era una linda muchacha de unos 24 años ... en la plenitud de su vida: cabello 
muy obscuro; facciones sumamente agradables; ojos muy vivos y grandes ... 
boca jugosa y fresca, nariz pequeña yun tanto respingoncilla, que agraciaba 
el conjunto de su cara dándole una expresión de travesura; a ambos lados 
de la boca se dibujaban dos hoyuelos cuando sonreía, haciendo más 
agradable su sonrisa. Por lo demás, tenía un cuerpo muy bien formado, 
vestía con sencilla elegancia y su traje, muy a la moda, dejaba ver hasta 
encima de sus rodillas dos piernas bien formadas, de esas piernas femeni
nas para las que parece haber sido inventada por los modistos la mini 
falda ... dos piernas hechas para el deleite de los que las miraban ... A la 
primera mirada José Juan comprendió que ella ... era una mujer inteligente 
a quien, seguramente, se le había dado una educación completísima en los 
mejores colegios ... (Capítulo 8 página 8). 

Ejcmplo4 
Víctor: 

(ES UN HOMBRE DE UNOS 38 AÑOS ... VOZ DESAGRADABLE ... 
UN PERFECTO VILLANO) (ALTANERO). (Capítulo 2 página 3) 

Ejemplos 
Narrador: 

Era un barrio pobre, alejado del centro de la ciudad; la calle estrecha y mal 
alumbrada ... como a media cuadra, el rectángulo de la luz que salla por Ja 
puerta del cantinucho se marcaba sobre la obscuridad de la calle ... y de 
aquella piquera salían las risas ... las voces de los parroquianos que por ser 
sábado y dla de paga, llenaban la barra y las mesas, jugando dados o 
dominó ... 

Sonido: 

AMBIENTE DE CANTINA DE BARRIO ... DESDE AFUERA ... SI
GUE A FONDO. (Capítulo 14 página 10). 

Ejemplo6 
Narrador: 
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La reSidencia de don Benito Ocampo era un verdadero palacete, coroo 
respondía a su riquísimo dueño ... (SE DETIENE). A pesar de que tanto 
la ciudad deZacateeas, coroo sus alrededores no tienen nada de vegetación 
exhuberante ... la residencia era coroo un oasis en medio del desierto. Un 
oasis formado por un extenso parque ... con numerosos y frondosos árboles, 
con flores, plantas, con estatuas preciosas de mármol en las avenidas ... con 
fuentes cuyos surtidores daban un toque de alegría, un toque de poesía ... y 
todo perfectamente limpio, perfectamente cuidado ... (SE DETIENE). En 
lo más intrincado del parque ... un claro se había aprovechado para hacer 
un campo de tenis ... y a su lado ... una alberca de azulejo, con agua templada 
por ocultos calentadores ... (SE DETIENE). En el centro del parque ... y al 
remate de la avenida principal, capaz para dar paso a los autos de don 
Benito y Rosario ... Ja casa ... preciosa ... de agradable yleganteconstrucción, 
adornadas sus fachadas por terrazas cubiertas unas, descubiertas otras ... 
con macetones de alabastro en las balaustradas ... Podía decirse que aquella 
era una lujosa residencia por la parte exterior ... y el que llegaba a ella por 
primera vez, se sentía predispuesto para encontrar en su interior ... salones 
magníficos, habitaciones lujos!simas ... muebles importados de los cinco 
continentes ... adornos ... tapices ... Aquello era un oasis en medio de un 
desierto. (Capitulo 16 páginas 4 y 5). 

En este tipo de descripciones se descubre de inmediato una drástica división que 
denota y connota el manejo de los personajes clasificados e inmersos en clases 
sociales, su aspecto físico y los ambientes en los cuales se deben manejar, impuestos 
y aceptados por la comunidad. Se le "enseña" al radioescucha o destinatario como 
debe comportarse y a quien debe parecerse si es "bueno" y act6a dentro del orden 
social establecido. Pareciera como si el mundo se dividiera en polos opuestos: 
pobres/ric.os, hombres/mujeres, buenos/malos, jóvenes/viejos, en continua 
contraposición: los "buenos" son guapos, fuertes, inteligentes, agradables, etc., Jos 
"malos": feos, desalmados, desagradables, rebeldes, deshonestos ... De esta forma 
particular de mostrar al mundo, surge el siguiente estereotipo: 

"Se evidencia, por lo general, cómo los miembros de una clase social han 
sido enseñados a verse ya ver a los de otras. Un sexo a evaluarse y a evaluar 
al otro y las distintas generaciones, a calificarse entre si." 

En "El Mundo de las Sombras" identificamos los siguientes ejemplos: 
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EJemplol 
J.Ju1111: 

Ese es mi nombre señorita ... (MAS LENTO Y RECALCANDO) José 
Juan ... un nombre muy apropiado para lo que soy: Indio ... 

Rosario: 

(CON SORPRESA) llndio? (SE DETIENE) con razón ... 

J. Juan: 

¿Qué? ... 

Rosario: 

J. Juan: 

(LIGERA PAUSA) Mira papá ... asf como José Juan ... me imagino ... al 
valiente, al audazCuauhtémoc ... (MAS LENTA) Moreno, de ojos negros ... 
de cuerpo atlético ... (SE DETIENE) Estoy segura que usted desciende en 
linea recta del noble emperador ... Del desdichado emperador que pagó 
con su vida la codicia de los españoles ... 

(SONRIENDO AMABLE) Gracias señorita ... ere! que mi ascendencia ... 
la molestaría a usted ... 

Rosario: 

(VIVA) lMolestarme ... ? todo lo contrario José Juan: estamos hartas las 
mujeres de ver, tratar y convivir con esos muchachitos sicodélicos, de pelo 
largo ... de patillas enmarañadas, vestidos de colorines ... que no saben hacer 
más que beber, bailar, cantar y tocar la guitarra eléctrica ... esos niños 
modernos ... que usted encuentra por la calle y que con su melena rizada 
no sabe si son hombres o mujeres ... usted no es como ellos ... usted es ... 
(RECALCA LIGERAMENTE) un hombre ... (Capítulo 8 páginas lOy 11). 

Ejemplo2 
J. Juan: 

... Cuando me vio ... me abrazó ... lloró como cuando lloran los hombres ... 
(Capftulo 1página6). 
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J. Juan: 

Renato: 

... Peligro de nuevos derrumbes ... lo hay ... pero para eso somos hombres ... 
para afrontar el peligro ... (Capítulo 2 página 3). 

(CON ORGULLO) De veras ... soy un hombre ¿verdad? (SE DETIENE) 
Un hombre ... y no le tengo miedo a nada ... ni a nadie ... (Cnpltulo 3 página 
3) 

Ejcmplo3 
, Víctor: 

Además ... Usted ¿quién es ... ? usted no es minero ni nada ... es un catrincito 
que no sabe nada de todo este trabajo ... (Capítulo 2 página 4). 

Ejcmplo4 
J. Juan: 

(VOZ DE PENSAMIENTO) ... Rosario no es una coqueta ... no es de las 
que citan a un hombre ... a quien apenas conoce, para insinuársele y llegar ... 
hasta donde sea posible ... (SE DETIENE) Al contrario, ella es una mucha-
cha alegre, pero educadfsima ... bromista pero de bromas discretas, de 
cerebro ágil... tiene siempre la frase pronta, la frase exacta que encaja 
perfectamente en la conversación ... pero guarda su dignidad ... guarda su 
distancia ... Ella es una muchacha rica, muy rica ... hija de un millonario 
como lo es don Benito Ocampo... acostumbrada al lujo ... a todas las 
comodidades, acostumbrada a tratar a la alta sociedad zacatccana ... y 
entonces por qué ... por qué me invita a que vaya a su casa ... siendo yo un 
indio ... un hombre sencillo,. .. un pobre ... un empleado de su padre ... ¿por 
qué?. (Capítulo 11 páginas5 y6). 

Ejemplos 
Rosario: 

Porque siempre he vivido en la abundancia ... mi padre es muy rico ... me 
quiere con toda su alma, se empeña siempre en cumplirme todos mis 
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gustos, todos mis antojos ... y eso es una desgracia ... porque llega un 
momento en que, no habiendo una ilusión que nos haga gozar o sufrir, la 
vida se vuelve gris ... sobreviene el spleen, como dicen los ingleses ... nada 
interesa, nada importa ... se tiene todo y no se desea nada ... (SE DETIENE) 
Vida de sociedad, reuniones, paseos, bailes, amigos, amigas, el tenis ... la 
natación ... (Capítulo 17 página 6). 

En los ejemplos expuestos se observa cómo a través de los diferentes parlamentos 
se propicia la reafirmación insidiosa tanto de los "valores" aceptados como de los 
rechazados por la sociedad. 

En su tiempo, diversos escritores, entre ellos, Luis González Obregón, Artemio 
de Valle Arizpe, Rafael Lópcz y Manuel Gutiérrez Najcra, recurrían ya a estos 
manejos. 

Carlos Monsiváis, en su nota periodística "La crónica como defensa del pasado", 
relata: "La ciudad {léase la clase dominante) estaba dividida: un sector anhelaba el 
extranjerismo y otro demandaba la proliferación de escenas y lenguajes 
nacionales ... si Gutiérrez Najera consagraba la mayor parle de su producción a 
ganarse una reputación de afrancesado, sería porque también ganaba con ello su 
pan de cada dfa; que era esa mercancía que le compraban a mejor precio, los 
lectores congruentes en sus consumos y demandas de mobiliario, arquitectura, 
modas, alimentación, pensamiento". 90/ 

José de Jesús Vizcaíno, autor de "El mundo de las sombras", en las transcripciones 
de los textos anteriores maneja los términos: raza indígena, sencilla elegancia, muy 
a la moda, educación, los mejores colegios, barrio pobre, cantinucho, palacete, 
estatuas preciosas de mármol, campo de tenis, alberca de azulejo, macetones de 
alabastro, muebles importados de los cinco continentes, indio, ascendencia, 
muchachitos sicodélicos, niños modernos, hombre, catrincillo, coqueta, muchacha 
rica, alta sociedad, hombre sencillo, pobre, abundancia, ilusión, spleen como dicen 
los ingleses, vida en sociedad -entre otros-, para contextualizar su historia. Si bien 
es cierto que estas descripciones despiertan en el receptor/destinatario su 
imaginación y un mundo de sueños e ilusiones, también es cierto que 
reiterativamente lo ubican en su propia realidad desde el punto de vista de la 
división de clases en miembros de la bue11a sociedad y la plebe o marginados. 

Por buena sociedad el Duque de Otranto, quien en los años cuarenta (década en 
la que la radionovela asr.cndió vertiginosamente) publicaba la columna "Cinegética 
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social' en el diario Esto, segán narra Carlos Monsiváis, afirmaba: "BUENA 
SOCIEDAD es la reunión de las personas que se distinguen por su cultura y 
modales ... Ahora bien, todo es cuestión de puntos de vista ... para algunas personas 
la Sociedad esta integrada por los banqueros ricos, los industriales prósperos y los 
poUticos de influencia ... Para otras personas, contin(ia Otranto, los pseudo-cultos, 
la primera plana de la sociedad se encuentra en las sociedades científicas y 
culturales y se perecen por figurar en ellas ... Ahora que, jerárquicamente 
superiores, en el escalafón social se encuentran los miembros de esa Sociedad cuyos 
pergaminos surgieron durante la colonia o en la vieja Penl'nsula y que aún ronservan 
la peluca en el cofre y los apolillados pergaminos ... Y también los supervivientes y 
descendientes del dorado porfuismo 91/. "La gente bonita• es el estereotipo de hoy. 

En cambio la plebe, los parias, marginados o nacos, se dcfmen 'por su aspecto y 
las implicaciones raciales consiguientes. Agregese: pobres, sin poder, segregados, 
incapaces de participar en la economía general inflacionaria, sin capacitación para 
entenderse con una tecnología centralizada. Item más: muchas veces inmigrantes 
rurales. 92/ 

"Un naco es un ser natural y por Jo mismo todo lo abate, criatura perenne del 
llanto y el resentimiento. De allí que el nacófio (la filantropía como espíritu 
redentor) vea en el naco a una criatura prcsocial, en la que impera la subjetividad 
más turbulenta. Desde el punto de vista de quien lo contempla, el naco no tiene las 
obligaciones genuinas y, relegado a las fronteras de la sociedad, se salva de las 
presiones y golpes a que se exponen quienes están en el centro del sistema. Para el 
observador, la cst6tica de la naquiza no es otra cosa que emotividad, liberación de 
los instintos, nostalgia en suma, el lujo superficial de las formas clásicas del deleite 
sin responsabilidad. En el cabaret de barriada, por ejemplo, la b(!squeda del placer 
es lo contrario de la seriedad y del trabajo y, por lo mismo, en la geografía social tal 
estética se localiza en los confmes remotos. De ahf el papel impuesto al naco: nunca 
canjees el éxtasis por la responsabilidad, el amor por el prestigio, la espontaneidad 
por la técnica, el vigor popular por los bue11os modales, la fibra por Ja reflexión. 
Alguien lo dijo: las canciones satíricas y las endechas de un pueblo oprimido se han 
convertido en el fondo sobre el que destacan los plaeetcs y las distracciones de toda 
sociedad. No tenemos canciones, pero sin duda el bolero, la canción ranchera -y a 
nuestro juicio- Ja radionovela han sido el fondo lamentoso y patético sobre el que 
destacan (incluso apartándolos y rechazándolos por su vulgaridad) los placeres y 
distracciones de la élite, quien ejerce estecomercioestético por encima de lasrlgidas 
barreras de castas. Para el de afuera, los círculos mágicos del naco pueden constituir 
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una fuga de la realidad; quien se sumerge en ellos escapa a la realidad social, pero 
aún más profundamente a su propia interpretación, errónea y autoflajelada, de esa 
realidad ... De su indefensión, el naco es machista, aventurero, insultante, burlón: 
los adjetivos de la resistencia pasiva y, muchas veces, suicida. 93/ 

De este antagonismo entre clases sociales se desprende el término autoridad a 
través del cual se regula la conducta de los individuos y se impone el poder 
dominante entre los miembros de una sociedad. A continuación se expone y 
ejemplifica el estereotipo que en la radionovela se maneja a este respecto: 

"Quienes representan autoridad tienen en sus manos el destino delos otros: 
esa autoridad emana de la organización misma de nuestra sociedad. por 
sus roles, son los superiores; por sus bienes materiales o abstractos, los 
poseedores. Así: policía, patrón, padres, rico, el hombre frente a la mujer, 
etc., son los dispensadores del bien o del mal. Se mueven entre un pater
nalismo cuando son buenos y el peor de los despotismos cuando son 
malvados". 

En "El Mundo de las Sombras" se identifican algunos ejemplos: 

Ejemplo! 
Chávez: 

J. Juan: 

Chávez: 

J. Juan: 

Chávez: 

Vine rápido ... porque don Benito te manda llamar ... 

(CON SORPRESA) A mf ... ? 

Me dijo: Traeme a José Juan ... pero que venga ahora mismo y yo salí de la 
oficina y vine casi corriendo ... 

No te dijo para qué me quiere ... ? 

Don Benito no acostumbra decir lo que va hacer ... se limita a mandar ... y 
todos lo obedecemos ... (Capítulo 4 página 8). 
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Ejcmplo2 
Benito: 

J. Juan: 

Benito: 

J. Juan: 

Benito: 

J. Juan: 

(MAS BAJO) Vigile a Víctor ... vigflelo; pero de tal manera que él no se de 
cuenta de que es objeto de esa vigilancia ... y cuando vea algo sospechoso ... 

En que sentido ... señor? 

Quiero decir ... (SIEMPRE MEDIA VOZ) Si nota usted que Víctor trata 
de soliviantar a los trabajadores ... si se entera que habla con ellos incitán
doles a la huelga ... avfsemelo muy a tiempo ... 

Cuente usted con ello ... 

De sus informes depende que Víctor siga trabajando en LA ESTRELLA 
o que sea despedido ... 

Entendido ... señor ... con su permiso ... (Capítulo 9 páginas 2 y 3). 

Ejcmplo3 
Narrador: 

El hombre estaba vencido ... toda su rabia ... toda su altanería se había 
desvanecido cediendo el lugar a un intenso y asqueroso miedo ... De ali a 
Ja oficina de don Benito y de ella a la cárcel ... era cosa de pocos minutos ... 
y después ... (SE DETIENE) VCctor miro angustiado a Jos6 Juan ... en sus 
ojos anidaba el terror, la súplica, la cobardía natural en todo canalla que 
se ve descubierto ... y en manos del que ejerce la autoridad ... (Capítulo 10 
página4). 

En estos fragmentos se descubren diversas manifestaciones de cómo se deben 
comportar los miembros de una comunidad ante las figuras de autoridad. Entre 
ICneas se leen algunos mensajes: 
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• La autoridad es la autoridad y hay que o\>edecerla y respetarla. 

• Quienes se revelan ante la autoridad son unos revoltosos por lo que hay que 
eliminarlos. 

• Los subordinados deben mostrar una actitud humilde y sumisa al dirigirse a 
la autoridad. 

La humanidad as( se divide en dos grandes grupos: los que manda y los quedebc11 
obedecer, dando paso a la exposición del siguiente estereotipo: 

"La humanidad se divide en seres superiores e inferiores, con lo cual se 
borra todo sentido verdadero de comunidad". 

Al retomar los dos grupos anteriores: los que mandan serán considerados como 
los seres superiores. Los que deben obedecer, los inferiores. A continuación se 
enlistan sólo algunos ejemplos más, identificados en la radionovela ya referida: 

SERES SUPERIORE.5 

Ricos 
Valientes 
Empresarios 
Héroes 
Hombres 
Hombres 'buenos' 
Mujeres 'buenas' 

SERES INFERIORES 

Pobres 
Cobardes 
Proletarios mineros 
Villanos 
Mujeres 
Hombres 'malos' 
Mujeres 'malas' 

Este manejo da luz respecto a lo que hay detrás de cada relato. 

En entrevista con el licenciado Guillermo Pércz Velasco, en torno al manipuleo 
que se da en los medios de comunicación comentó: "el estereotipo del poder 
dominante de hoy es 'el de la gente bonita": poseedora o copropietaria de los medios 
de producción y de la riqueza que estos crean, y también de las llamadas industrias 
de la cultura a través de las cuales se imponen ideas y estados de conciencia 
modalizados -es decir modas y modos- a los estratos de la población por los 
comu11icadores portavoces de esos mismos medios". 94/ 

En la radionovela se manifiestan en forma continua los manipuleos de 
sentimientos e ideas tanto de hombres como de mujeres por parte del 
destinador/emisor, que recaen directamente en el destinatario/receptor. 
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En seguida se definen los estereotipos dominantes respecto a hombres y mujeres: 

"La imagen aceptable de hombre se construye sobre el estereotipo, tan 
arraigado en la clase media, del que aspira a ascender, a superarse median
te el esfuerzo individual, la voluntad, la honradez, el éxito económico, que 
empieza por la dedicación al estudio y al trabajo y se abrevia con la 
intervención oportuna del destino". 

En 'El Mundo de las Sombras" hay diversos ejemplos al respecto¡ sin embargo, 
para efectos de este trabajo sólo se transcriben dos: 

Ejemplo 1 
J. Juan: 

Benito: 

Tiene unos 21 años ... es un muchacho trabajador, honrado ... muy decente ... 
pero por desgracia para él ... no ha tenido ni tiempo ni dinero para instruir
se ... ha tenido que trabajar siempre para mantenerse ... sus padres murie· 
ron ... 

Vamos a señalarle una pensión que cubra sobradamente sus gastos para 
que Rcnato pueda asistir a la escuela ... que se casen cuando quieran. 
Luego... él empezará su instrucción hasta que tenga el título de una 
profesión ... la que más le acomode ... y cualquiera que sea su profesión ... le 
empicaré enirc los profesionales de la mina ... (Capitulo 71páginas7 y 8) 

Ejcmplo2 
Rosario: 

Benito: 

Siempre fuiste tan rico como ahora, papá ... ? 

No hija ... no ... mis antepasados fueron humildes ... me casé con tu madre, 
casi sin dinero ... pero trabajé, sin tomar un centavo de lo suyo ... 

Rosario: 

Eso mismo es lo que José Juan ha dicho esta tarde ... hasta que sea rico nos 
casaremos ... no quiere tomar nada de lo tuyo ... (SE DETIENE). Has dicho 
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que tu familia era humilde ... quiero admitir que José Juan cs ... un indio ... 
pero qué dieran muchos que presumen de claros abolengos por ser como 
eres tú ... y corno es él ... ? (Capftulo 59páginas12y13). 

En los ejemplos anteriores se vislumbran diversos manejos sobre las cualidades 
que se espera demuestren los miembros del llamado sexo fuerte dentro del ámbito 
social mexicano. Cualidades como las de los personajes de José Juan y Rcnato 
(trabajadores, honrados, decentes, empeñosos, responsables, puntuales, 
respetuosos, sin vicios, valientes, seguros de si mismos, inteligentes, cte.) van muy 
de acuerdo con las teorías de diversos autores, estudiosos del ser y el hacer del 
mexicano en las décadas de los cincuenta y sesenta. Santiago Ramírcz, en su libro 
"El Mexicano, Psicología de sus Motivaciones", editado por Grijalbo, dice: "La 
necesidad del mexicano de hacerse valer, de afirmar su posición, hace que pueda 
ser erudito, magnifico pintor, esplendoroso cómico, hombre suave y profundo. 
Tiene un motor para buscar la afirmación que difícilmente otros pueblos tienen. A 
fuerza de comparar sus posibilidades con las de otros, paulatinamente va 
aprendiendo la potencialidad de sus propias capacidades" 95/. Samuel Ramos en 
"El Perfil del Hombre y la Cultura en México" comenta: "Cada hombre puede 
prolongar idealmente las líneas de desarrollo de sus cualidades potenciales hasta 
el límite máximo de su perfección y obtener asl una prefiguración ideal de lo que 
es capaz de ser. Este arquetipo individual representa la unidad de medida que el 
mexicano debe aplicarse para fundar su propia estimación. Entonces los valores 
que se ponen de manifiesto son intrínsecos, y sólo dependen de la mayor o menor 
distancia entre lo que se ha hecho y lo que es posible hacer, pero no aumentan ni 
disminuyen cuando se comparan con los valores ajenos. Cuando tales complejos 
deprimentes se desvanezcan, desaparecerá automáticamente el falso carácter, que, 
como un disfraz, se superpone al ser auténtico de cada mexicano para compensar 
los sentimientos de desvalorización que lo atormentan. 96/ 

La constante búsqueda del mexicano para elevar su autoestima es un elemento 
clave manejado en las historias transmitidas a través de la radio a partir de los años 
cuarenta. 

Los indios mexicanos buscan, encuentran y en ocasiones reencuentran en 
personajes como el de José Juan una reivindicación a su origen indígena. De ser 
considerados despectivamente como seres inferiores se convierten en héroes, 
olvidando por momentos el problema social al que se enfrentan, por su condición, 
en el contexto urbano, en el que en muchas ocasiones se les discrimina. Claro está 
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que no todos responden al condicionamiento social al que se les somete, dando pie 
al surgimiento del siguiente estereotipo: 

'El hombre que no puede dcsanollar las capacidades enunciadas en el 
estereotipo que antecede, esta inscrito en la categoria de los vagos, flojos, 
viciosos, cometerá toda suerte de fcchorias para seguir manteniendo sus 
desviaciones: se trata de un marginal". 

En la radionovela este estereotipo se manifiesta en los personajes cuyas 
caracterlstlcas sobrc&alicntes consisten cu ser machistas, aventureros, burlones, 
despreciativos, altaneros, rctraldos, recelosos, desconfiados, clnicos, insultantes, 
mujeriegos, irresponsables, nacos, resentidos sociales, cobardes, cte. Estos 
comportamientos sirven de escudo y defensa para ocultar el sentimiento de 
inferioridad que en innumerables ocasiones yen grupos especlficos de la gran masa 
social son evidentes. Al respecto, Samuel Ramos comenta: 'En donde hay un 
sentimiento de inferioridad surge la ambición desmedida de poder, que representa 
la primacfa en un mundo en que todas las cosas son vistas bajo la óptica de lo 
superior y lo inferior; la discordia aparece con su corolario de actividades negativas: 
el rencor, el odio, el resentimiento, la venganza. La lucha por el poder en todas las 
esferas, grandes o pequeñas, en lo privado o en lo público, en el circulo familiar o 
nacional, conduce frecuentemente al aislamiento, la misantropla, la neurosis, etc. 
etc. Todos estos efectos traducen la inadaptación de la vida de la comunidad. 97/ 
Esta caracteriología se aprovechó en el manejo de las pasiones en la radionovela. 

Por lo regular, en la radionovela estos personajes siempre son castigados con la 
cárcel, la muerte, el desprecio familiar, y social, etc., a manera de ejemplo para los 
miembros de nna sociedad en la que el "orden", muchas veces sinónimo de 
"sumisión", debe guardarse y respetarse en beneficio de las clases superiores y en 
perjuicio de las inferiores. 

Ahora bien, LCuáles son los estereotipos dominantes respecto a la mujer, en los 
mensajes producidos en la radionovela? Se aprecia un enfoque dual: el que 
distingue y hace resaltar los valores que caracterizan al grupo de las mujeres 
"buenas• (nobles, abnegadas, discretas, etc.) y el de las mujeres 'malas" (perversas, 
perdidas, libertinas ... ). 

A continuación se describen ambos estereotipos: 

"La mujer debe ser pasiva, sumisa, subordinada, sacrificada, obediente, 
"femenina". si es soltera conservar su virginidad símbolo de pureza y si no, 
atenerse a la5 consecuencias. Su realización se encuentra en el matrimonio 
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y en la maternidad. De no alcanzar el matrimonio, la maternidad asumida 
con entereza la redime. Estas valoraciones alcanzan a todas las mujeres 
pero sólo las de clase media y alta las aprovechan para salvar su prestigio 
social". 

Enseguida se transcriben algunos fragmentos de la radionovela El Mundo de las 
Sombras, que ejemplifican estos casos: 

Ejemplo! 
Catalino: 

"Uno de aquellos malditos ... te apuntó con el rifle ... y esta Gracia ... la 
pobrecita ... se puso delante ... y a ella le dieron el balazo ... en la merita chapa 
del alma ... ".(Cap!tulo 1página5). 

Ejcmplo2 
J. Juan: 

Eres muy joven ... pero podrías ya pensar en casarte ... en tener una casita ... 
una mujer que te quisiera y que te acompañara ... ". (Capitulo 4 página 2). 

Ejemplo3 
J. Juan: 

(PAUSA} Bueno Renato ... estábamos hablando de ti... de que te conviene 
buscar una muchacha de quien te enamores ... y que te quiera ... no puedo 
creer que en esta ciudad no haya ninguna que te convenga ... (Cap!tulo 4 
página4). 

Ejemplo4 
Renato: 

(LIGERA PAUSA} No Teresa ... (SIN DUREZA} una semana es mucho ... 
te doy 24 horas ... (SE DETIENE} Mañana por la noche te espero en la 
boca de este túnel ... No entraré aqul ... sino que serás tú la que salgas ... si 
lo haces ... te recibiré en mis brazos ... te llevaré a mi casa ... y te juro que al 
día siguiente nos casaremos ... (SE DETIENE} Si no sales aunque se me 
destroce el corazón ... no me verás nunca más ... Aceptas?. 
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Teresa: 

Renato: 

(PAUSA ... MUY BAJO ... MUY LENTA) Sí. Espérame mañana por la 
noche ... en la boca del tfuiel ... 

(VIVISIMO) Teresa ... mi Teresa ... (BESOS CARIÑOSOS) 
Teresa: 

Renato: 

Teresa: 

Teresa: 

Música 

Pero antes de que vengas ... piensa en lo que vas a hacer¡ piensa en que me 
has prometido, me has jurado ... casarte conmigo ... 

¿Lo dudas? 

Dice el viejo que cuando un hombre y una mujer se casan cs ... para 
siempre ... 

Te casarás conmigo ... para siempre ... para siempre ... con una pobre ciega ... 

ATACA A CLIMAX ... Y REMATA (Capitulo 52 páginas 5 y 6). 

El papel de la mujer en la radionovela es fundamental. En los ejemplos se muestra 
a la mujer jugando los roles de: SACRIFICADA que da su vida por el hombre que 
ama¡ COMPAÑERA COMPRENSIVA Y CARIÑOSA¡ la que los hombres 
buscan para formar su hogar por CONVENIENCIA¡ la mujer SOMETIDA a las 
condiciones del varón a las que accede obedientemente. 

En los renglones siguientes se expone y ejemplifica el estereotipo contrario, para, 
al final, intentar hacer un análisis más profundo del rol de la mujer en las 
radionovelas, asentando desde ahora que un gran porcentaje de los 
destinatarios/receptores de las producciones melodramáticas del tipo de las radio 
y telenovelas, son mujeres. 

"Si la mujer es de clase inferior, constituye el ejemplo negativo: prostitu
ción, cárcel, ·droga, alcohol, es lo que el destino y su propia flojera e 
ignorancia le depara". 

Ejemplos identificados en la radionovela El Mundo de las Sombras: 
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Ejemplo! 
Cross: 

J. Juan: 

Cross: 

J. Juan: 

Cross: 

J. Juan: 

Cross: 

Well ... well ... (SE DETIENE) lusted casado ... con esa mujer, mister 
Juan ... ? 

(SERENO) No señor Cross ... (SE DETIENE) pero tuvimos un hijo ... y ella 
se niega a dármelo ... 

(LENTO) Hummm ... sí ... I see ... yo veo ... yo veo ... (SE DETIENE) Mujer 
mala esa ... míster Juan .. . 

La conoce usted ... ? 

{SONRIENDO) Un poco ... Lucía estuvo aquí ... yo visitándola un poco ... 
yo ... (RISITA) Well ... well ... usted me entiende .. . 

(LENTO) Demasiado ... señor Cross ... y no me extraña ••• 

(VIVO) Mucho bonita ... mucho ... (Capítulo 4 página 13). 

Ejemplo2 
Chávez: 

Es hermana ... de ella ... (SE DETIENE) las dos son jóvenes, digamos unos 
24 6 26 años ... No son feas ... pero ... 

J. Juan: 

(LIGERA PAUSA) Mujeres alegres ... ? 
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Chávcz: 

Sí ... {SE DETIENE) con frecuencia hay allI fiestecitas ... en que se bebe 
mucho, se baila ... y sabe Dios que más ... {Capítulo 14página12). 

Intentar penetrar en el mundo femenino es algo complicado, ya que la mujer está 
inmersa en misterio, emociones, pasiones, que se mueven en el entorno de la vida 
cotidiana. 

Los autores de las radionovelas en los años cuarenta-sesenta {época de ascenso 
y auge de las producciones radionovelas), retomaron estos elementos para 
explotarlos y en diversas ocasiones sobrccxplotarlos. 

Samuel Ramos afirma que "el móvil de ciertos hechos es la pasión; pero tras ésta 
se esconden intcresci y necesidades que buscan su satisfacción real. Yo sostengo 
-dice Ramos-, en cambio, que tras los intereses y las necesidades, se esconden 
pasiones que buscan su satisfacción como tales, si es preciso sacrificando los 
intereses y las necesidades que la acompañan. He aquí algo incomprensible para 
la razón, pero es cierto: que la pasión todo lo arrasa y lo destruye en su propio 
interés 98/. Las pasiones son sobreexplotadas en las radionovelas, piezas 
esencialmente melodramáticas. 

Respecto a estos conceptos llevados al campo del melodrama producido por la 
radionovela, telenovela, boleros, canciones rancheras, teatro y cinc, Carlos 
Monsiváis manifiesta: "La pasión se engendra como una necesidad cultural (la 
pasión es el último éxtasis de la vida entendida como poesía) y se va expresando 
como sueño colectivo, como compensación para las masas. Soñar es dejar que otros 
se apasionen por mf, accedan a las cumbres borrascosas, se desempeñen en la 
desesperación por la ausencia del ser amado. La necesidad cultural se desvanece 
y acude la imaginación industrial. La Pasión Romántica es lo que debía ser la vida 
de no existir la realidad". 

Monsiváis agrega: "iPobre destino de la pasión entre nosotros!. Manifestarse 
conforme al filtro de los medios masivos: a través de la radiocomcdia, de los boleros, 
de las canciones rancheras, de las tclecomcdias, de los melodramas del teatro y el 
cinc; manifestarse por medio de El Derecho de Nacer, Marfa Isabel, Yese11ia, A11ita 
de Mo11tcmar, La Mentira, Los Hem1w1os Coraje, El Amor 7ic11e Cara de Mujer, 
Ri11a; dejarse ver gracias a Caridad Bravo Adams, Yolanda Vargas Dulché, Corfn 
Tell ad o, Luis G. Basurto, Mimi Bechalani, las fotonovelas Cita 0Ro111a11ce, el rostro 
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sufriente de Marga López, la sensualidad de Oiga Brceskin o Fanny Cano, la 
concupiscencia de rumbcras y nco-rumberas. Desprestigiada, acosada, 
calumniada, la pasión en México ha sido, las más de las veces, un sentimiento 
transmisible por las sinfonolas y que, naturalmente, nos llega muy profundo al 
corazón. 99/ 

La emoción es otro factor que se maneja a través del drama de la radionovela y 
que a la mujer le impacta por presentarle situaciones semejantes a las de la vida 
real. Micbélc Mattclart afirma: 'la realidad debe mirarse a través del prisma de la 
emoción" 100/. Así, este tipo de mensajes deben contener una buena cantidad de 
información emocional. La temática es reiterativa en las figuras del hijo bastardo, 
madrastra o padrastro malvado; diferencia muy marcada en edades o condiciones 
sociales entre la pareja, por lo que deben renunciar a su amor; enfermedades 
incurables del padre y madre que son buenos; orfandad, abandono, soledad, 
codicia, deseo; mujer abnegada, sufrida, burlada, víctima; ruptura de la pareja que 
se ama; amor imposible; matrimonio- destino feliz dela mujer; crlmenes pasionales, 
chantajes, engaños .•. Concretando, se podría afirmar que la fórmula: Mujeres + 
sadismo + masoquismo + intriga + fwal feliz + consumo = éxito de la 
radionovela. 

Michéle Mattelart comenta: 'La prensa en general, e incluso el conjunto de los 
medios masivos llámese cinc, radio, televisión, están crccicntemcntc colonizados 
por valores de corte femenino, que se articulan en el estereotipo de la femineidad: 
temas y valores del corazón, temas y valores de la organización doméstica, de la 
cotidianidad, de la intimidad, se tornan obsesivamente presentes en todos los 
productos de la industria cultural'. 101/ 

Agrega: "La mujer, que imagen o realidad, soporta más que el hombre la 
cotidianidad y que sigue ocupando el centro de esta misma esfera de lo cotidiano, 
era ciertamente el foco más adecuado desde el cual hace irradiar la cultura de la 
modernidad, que difusamente pretende influir en el contexto diario modelando 
ambic11tes,g11stos, deseos. 102/ 

Otro elemento presente es el mito. Al decir de Carola García Calderón: "El mito 
se ostenta como una realidad, esto es lo que recibimos, ideas que rodean la visión 
del papel de la mujer en la sociedad. Los mitos que dicen que la mujer nació para 
criar a los hijos, para estar en casa, para cumplir como madre y esposa". 

Carola García continúa: 'El mito trata, por medio de lo que describe, de hacer 
realidad lo que declara que existe. Así, la mujer es considerada la administradora 
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de la emoción; si el hombre actíia racionalmente, le dicen, la mujer tiene prioridad 
y capacidad para los sentimientos, tiene un sexJo seil/fdo, intuición, es experta en 
calificar las respuestas de los hombres. La inteligencia se considera una 
característica masculina, los rasgos propios de la mujer residen en su capacidad 
para las emociones y las relaciones personales. A cambio de inteligencia, le 
conceden la intuicióri; se le dice que no sabrá organizar una empresa pero sabrá 
mantener en orden el hogar. El hombre es el objeto de su vida y la mujer debe 
esforzarse por alcanzarlo. Así la decisión más importante en la vida de la mujer 
consiste en elegir marido, una vez que lo ha obtenido, creerá que se ha realizado y 
no le quedará otro papel que el de esposa-ama de casa-madre. 103/ 

Pasiones, emociones y mitos mueven el corazón femenino, lo motivan y manejan 
para que cada dfa esté al pendiente del desarrollo de las radionovelas (en los años 
cuarenta-sesenta) o de las telenovelas, (en la época actual), para que no se pierdan 
un sólo capítulo ·Y quizá lo más importante para los patrocinadores- para que 
consuman los productos que amablemente se le ofrecen en cada corte comercial, 
lo cual les traerá beneficios inmediatos al facilitar, con detergentes, alimentos y 
artCculos para el hogar en general, sus pesadas y diarias tareas domésticas. 

En el Primer Congreso Iberoamericano de Publicidad que se desarrolló en 
México a fines de 1976, un diseñador venezolano afirmó: "Es fundamental rechazar 
el lenguaje romántico o sentimental del pasado y ser más sencillo y más directo en 
nuestros mensajes, más claros y más precisos en nuestras imágenes ... ". 'Pero ·objetó 
un participante colombiano- hay que seguir utilizando de vez en cuando lo que ya 
ha demostrado hacer vender y el romance ha hecho sus pruebas, llo sentimental 
sigue produciendo mcrcados!.104/ 

Es asf como la detección de los elementos de la sintaxis y la semántica discursiva 
ayudan a descubrir los diversos estereotipos dominantes, inmersos en los mensajes 
radionovclados, con base en los personajes, sus acciones, roles, sentimientos, etc., 
que muestran un mundo en que la realidad se distorsiona constantemente y que da 
la pauta para identificar la oposición, o las oposiciones fundamentales para 
elaborar el cuadrado semiótico. 

3. El cuadrado semiótico 

A través de éste se representa en Semiótica el nivel de análisis profundo, dejando 
al descubierto la organización de los valores axiológicos y la articulación de sus 
estructuras semánticas, que pueden ser: de contrariedad, co11tradícci6n, i111plicació11 
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o compleme11tariedad y estar asf en posibilidades de captar la ideologfa inmersa en 
el mensaje. En el caso de la radionovela, partiendo de los ejes MASCULINO Vs 
FEMENINO, se observan algunas constantes: 

• virilidad 
• libertad 
• rucru 
• 1<¡¡uridad 
'actividad 
• ~ducción 

•afümacíón 

'"'05 o • razonador 
-11! • amonomla 
~ •poder 
"" • dominDción 

e · !~~~~~f ~f: 3 , sabiduría 
-e • independencia 

• infidelidad 
• in1cligcncia 

,bc:IJcza 
1purcu 

•procreación 
•prohibiciones 

• scnúmcntallsmo 
.p .. lviclad 

•sufrimiento 
• lngonulclad 

•dulzura 
.~:Kd~cbd ~ 

, sumisión -
• ignorancia ~~ 

1ma.tcrnidad 
• impo1cnci1 

• dependencia 
• domu1lcidad 

•obediencia 
•füfdidad 

• in1uición 

r:><·~¡ 
NO FEMINIDAD .--. NO MASCULINIDAD 

•fealdad 
•impureza 

•esterilidad 
•autoridad 

~ , ~~~:ibilidad 
Z •gozo {de libertinaje) 
~ • :Ud~~a (mal~vola) 
¡¡. • 5Cguridad 
~ • inmoralld<'d 

• emancipación 
• preparación 

• pa1e1nidaJ 
• pottntc 

.• indepemlencia 
•donudor 

• di:sobedicncia 
•infidelidad 

• intclcctiYo 

.rcminid:id 
• sumi~ión 

o debilidad 
"il\.\Cguridad 
•pasividad 
•dcsdcl'm 

•negación 
• sciuibilidad 

"!~~ció~nda 
•o~dienda 
. ~ii~~~~!~~ 

• dependencia 
•.fidelidad 

.iMtin1lvo 

~ z 
:;:¡ 

i 
o z 
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En torno a la lnteraccl6u entre el ser hombre y el ser mujer surge Ja relación que 
une a estos aparentes oponentes a través de la bllsqueda, por parte de los actores 
mujeres, del matrimonio: 

1) ACTOIUlSMUJEllES 

ninlrimonlo 
(dcpcndcncin) 

notooltcríu 

(dcpcndcndu) 

2) afectivo 

mal rimonio 
por amor 

no inlcré~ 

matrimonio ideal 

matrimonio por obligación 

ACTORES llOMllllllS 

El melodrama producido en fotonovelas, radionovelas y telenovelas, destinado 
principalmente a captar un amplio mercado femenino, se ha apropiado de los 
beneficios de la novela rosa y sus procedimientos tradicionales. Comenta Carlos 
Monsiváis "el melodrama se ha convertido en el alimento preferencial de las 
sociedades subdesarrolladas ofreciendo a sus seguidoras una incomparable 
oportunidad de vivir intensamente las emociones que se les presentan a través de 
sus relatos. En las provincias, en las zonas marginales, en diferentes estratos de las 
clases medias, la mujer busca ávidamente los melodramas para verificarse 
emocionalmente, para aficionarse a las acciones sufrientes, desdeñosas o tiránicas 
que se convierten de inmediato en modelos de gesticulación y conducta, mientras 
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los diálogos se internalizan como el patrimonio literario y el repertorio de frases en 
el momento de la entrega, la ruptura o la amarga despedida al cuerpo yerto. 

'Las situaciones de la radionovela, telenovela y fotonovela no son infmitas. Todo 
lo contrario, insisten en las siguientes vertientes: 

a) En principio, todo debe girar en torno de la familia, sus desavenencias, los 
hogares rotos, las madres incomprensivas, los padres intolerantes que desdeñan el 
amor de los hijos buenos o rebeldes. Derivados obedientes del melodrama, la 
radionovela, telenovela y fotonovela son por antonomasia un género familiar. De 
la suerte • contin6a C. Monsiváis- que corran en el interior de sus familias, 
dependerá el porvenir de los personajes. 

b) Se respetan todas las convenciones clasistas, las jerarqu!as profundamente 
establecidas, la obediencia a la sociedad cerrada. Un argumento recurrente 
muestra la decisión de un padre de no permitir que su hijo se case con una joven 
de familia pobre (o a la inversa). Siempre, se admite sin discusión a las 'buenas 
familias" como poseedoras de valores inmanentes. 

e) En su obviedad contundente, la radio y telenovela entregan el proyecto cultural 
para las masas de la ideolog!a social dominante. En este sentido, deben anotarse el 
sexismo, la infcriorización de la mujer condenada a una perpetua pasividad 
psicológica, inhabilitada para cualquier iniciativa, arrojada al entusiasmo amoroso 
sin condiciones, sólo capaz de emitir frases de una cursiler!a ominosa, instalada 
siempre en el chantaje o en la traición, pecadora o virgen, mártir o hetaira de 
sociedad, hermana buena o hermana perversa, todo sin matices, en el maniqueísmo 
de la co11dici611 feme11i11a decretada por el melodrama, apta sin mayores trámites 
para el éxtasis o la bajeza. El sexismo se da, además del fetichismo en el tratamiento 
de la familia, en la incapacidad de concebir a la mujer en una situación alejada del 
dolor, que inllinge o recibe, que sufre o reparte. La vida en torno al dolor (esto es, 
en torno a la incapacidad de mínima madurez, la fijación en los sentimientos 
climáticos como 6nico sentido de la existencia) es la definición de la femencidad. 
Al hombre le corresponde la audacia, el arrojo, la agresión, las virtudes que forjan 
la realidad'. 105/ 

En las radionovelas de aventuras como 'El ojo de vidrio", "Kaliman", "chucho el 
roto", etc., son frecuentes los argumentos ligados a la agresión, el atentado contra 
la integridad f!sica o moral, la muerte, el abandono, la violencia, cte., como el 
principal recurso para obtener lo que se pretende. El equilibrio social se rompe 
sistemáticamente a través de las acciones antisociales de algunos personajes que 
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representan: corrupción, robo, infidelidad, agresión física o psicológica, venganza, 
represión, deshonestidad, engaño. 

Inmerso en este contexto el héroe cumple su función al restablecer el orden. 
Utiliza: astucia, valentía, y generalmente la violencia justificada. 

El melodrama en general y Ja radionovela en particular juegan -según concluye 
Carlos Monsiváis- con las emociones primarias del radioescucha, a quien lleva a la 
compasión o a la indignación elementales. El mensaje es nítido, volver al 
melodrama un campo de entrenamiento de la comprensión de los valores sociales 
y los individuales. Por el melodrama, universidad efectiva de entendimiento y 
difusión de la moral social prevaleciente, colectividades como la mexicana llegan a 
su instrucción entrañable en lo referente a las virtudes y los defectos limites, 
aprenden estilos de comportamiento faciales y verbales, se allegan sus imágenes 
dermitivas del sufrimiento, In alegría, la expiación y la culpa".106/ 

En conclusión, la radionovela como género melodramático radiofónico se 
caracteriza por contener demasiados significantes y pocos significados. Para 
conocer y descubrir cómo se genera el sentido y cuáles son las reglas que rigen su 
produCclón en el medio de la radio y concretamente en el caso de la radionovela, 
SI es posible hacer una lectura semiótica en tanto la obra se pueda segmentar para 
elegir el corpus en base a criterios de represcntatividad según los materiales de que 
se disponga: el guión o Ja emisión completa. Habrá que considerar los cortes 
publicitarios o anuncios de Ja misma radionovela, así como tambi6n sus fondos y 
trasfondos, fuentes de estudio de la semiótica. 

C. Fondos y trasfondos de la radionovela 

"La inevitable expansión de la cultura consumista occidental a contextos tan 
diversos como los mercados de campesinos y Ja omnipresencia de aparatos de 
televisión a colores ... ' (según lo refiere Francis Fukuyama en el ensayo: E11tra11do 
c11 la Posl1istoria, Textual, Enero 1990), es una característica más allá de lo 
superficial, dado que es producto de una infraestructura tecnológica y del mercado 
consumista, que a Ja vez refleja al hombre sujeto a un medio histórico y social 
determinado, en paralelo al desarrollo de una democracia liberal a gusto de los 
poseedores de los medios de producción y de consumo en el que también se da un 
relativo acceso a las videorreproductoras y radioestéreos 



Al hacer el estudio de fondo de la radionovela no se puede eludir los que podrían 
considerarse como los trasfondos en que está inmersa la emisión radionovelada o 
espccllicamente todas las partituras, por decirlo as4 y capítulos de un guión de una 
radionovela completa. Ese trasfondo lo integran la mentalidad de los actores y los 
valores predominantes en la época y en la propia narrativa en la que se manifiestan 
súnbolos, significantes y significados sociales, lo que predetermina que los autores, 
destinad ores y realizadores ajusten las ficciones a un entorno sociológico que rodea 
el propio fondo de la radionovela. 

Este trabajo alude indirectamente al trasfondo, ya que no es el propósito 
abordarlo, puesto que serla motivo de un tratamiento aparte desde la sociología 
aplicada. Aquí tan solo se le menciona como algo más que un contorno dentro de 
un tiempo y contexto global en que sucede la radionovela. 

No hay que olvidar en este sentido los análisis y caracterizaciones que hicieron 
Adorno y Horkheimer, quienes percibieron un fenómeno y emplearon para 
percibirlo el de la expresión "industria cultural" desde 1947.107/ 

Es decir que desde los años cuarenta hay una clara percepción teórica de este 
tipo de industrias como parte de la cultura de masas, en la que se pueden englobar 
diversos instrumentos manejados con ese sentido mercadotécnico: libro, disco, 
productos de la radio, televisión y el cine. 

Agustín Girard ha explicado una distinción entre dos universos concurrentes de 
la comunicación y difusión: "el de la creación que, si bien es cada vez menos obra 
de una sola persona sigue siendo el lugar de una relación única entre los creadores 
y aquél a quien se dirigen en su singularidad. El otro universo es el de los medios 
de reproducción y de difusión, en rápida evolución tecnológica, forjados y asumidos 
por unas empresas que pueden llegar a millones de hombres". 

El punto de vista que se sostiene en este trabajo es el de que en la radio confluyen 
las dos características anteriores, ya que las creaciones radiofónicas tienen un gran 
ingrediente artesanal, pero a la vez, participan de las ventajas del complejo 
tecnológico, ya que al mismo tiempo corresponden a productos de industrias de 
programas. 

El mismo ensayista Agustín Girard define en el cuadro de la siguiente página, 
diez campos de actuación de las industrias culturales. Como podrá verse figuran: 
el libro, los diarios y revistas, el disco, la radio, la televisión, el cine, los nuevos 
productos y servicios audiovisuales, la fotografía, reproducciones de arte y la 
publicidad. 
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CUADRO 1.1 Campos de actuación y fases de producción y comercialización 
de las industrias culturales • 

Fases 01 02 03 04 os 06 07 08 09 

Conjun-
to Fabrica- Distrl-
(valores, Edición ción bución Venia 
volumen, Produc- Rcpro- Promo- al por al Impor- Expor- Ardii-

Campos personal) Creación ción ducción ción mayor detalle tación tación Yacio 

1 LIDIOS El 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

2 Diarios V revistas E2 21 22 23 24 25 26 1:7 28 29 

3 Disros E3 31 32 33 34 3S 36 37 3S 39 

4 Radio E4 41 42 43 44 4S 46 47 48 49 

S Televisión ES Sl 52 53 54 SS 56 51 58 59 

6 Cine E6 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

7 Nuevos produc- E7 71 72 73 74 7S 76 77 'l!I 79 
tosysel\ticios 

audiovisuales 

SFotl'\O't':'tfía E8 81 82 83 84. &S 86 ¡g 88 89 

9 Reproducciones E9 91 92 93 94 9S 96 97 9S 99 
de arte 

10 Publicidad El O 101 102 103 104 105 106 107 108 109 
&te cuadrn dt' an.ilisd puede servir" pan d diapi6siia> o para b prognmaci6a de interveoc:iooes o eatudiot. Se pueden llenar esu eaADat coa ciliu o bica de valor (volumen de 
negocios de Jarum coa r'Clpccto a Ja pmduc:d6n: odcoawmo) o bien dcvohunea (tiwlol, ejemplares. bcnsde ~ USUOJriol) o hiende peaoaalquc tm:.jsc:ab 
rama o bico de pon:enujc (de Jos capitalc:s nador:laJes coa respeao a bf estr:anjeros. o de Ja~ púbGca coa respecto a b priv.adl). lO!V 
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En este trabajo es procedente fundamentar (o bien reafirmar los juicios 
anteriores al respectos), que la radionovela es uno de los productos de las industrias 
culturales, en el que tanto las mujeres como su imagen desempeñan dentro del gran 
trasfondo socioeconómico un papel dependiente o subordinado. 

Margare! Gallagher en La mujer y las industrias culturales fundamentándose en 
Sharpe, 1972. (Industrias Culturales: el futuro de la cultura en juego p. 97), afirma 
que: "el significado cultural decreta que las mujeres buscan amor y el hogar, al paso 
que los hombres están hechos para el trabajo y el mundo externo". 

Este análisis del trasfondo de la radionovela contribuye a comprender e 
interpretar más adecuadamente, lo que se intentó en el capítulo I de esta 
investigación en torno al ascenso, auge y declive de la radionovela. 

El entorno socioeconómico de la época posrevolucionaria, por todos los efectos 
violentos de la pérdida de más de un millón de personas y de los cambios ocurridos 
transformadores de la antigua metrópoli virreynal en asiento de contingentes 
rurales hacia una transición urbana, fue sobreexplotado como gran trasfondo por 
los emisores de la radionovela, mediante caracterizaciones uniformes o 
estereotipos con los cuales se manipulan emisiones radiofónicas, que si bien dieron 
resultados entre los años 1940-1960, a partir de los setenta perdieron el atractivo 
porque se inició la consolidación de la televisión y también, porque ya se habla 
diversificado la audiencia, debido a la acelerada urbanización metropolitana . 
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MODELO DE FUNCIONES 

Basado en la lectura: Mensajes retóricos: estereotipos dominantes, de Alicia Polo
niato 

A) UNION INDISOLUBLE 

Prohibición 

Toda conducta que, seg<m la ideo
logía de la clase dominante, se consi
dera un salirse de normas establecidas 
constituye la prohibición que los pro
tagonistas infringirán. La calificación 
negativa que reciben ciertos compor· 
!amientos en los relatos del comunica· 
dor, en los diálogos de personajes, la 
orden de no hacer tal o cual cosa, los 
remordimientos subsiguientes de 
quien ha pasado por alto la prohibi
ción social que comparte, son formas 
de presentar de manera exptrcita la 
prohibición. 

Tocan distintas esferas de la vida 
social: atentar contra la propiedad 
privada, contra la vida, lo sagrado, lo 
demoniaco, tabúes sexuales, incum
plimiento de roles sexual y social. 

Transgresión 

Transgredir adquiere el sentido de 
alterar el orden social, orden conve
niente a los intereses del poder ya sea 
polltico, económico, social o religioso 
de una sociedad dada, fundado como 
único e indiscutido para toda la socie
dad. 

Las transgresiones son el resultado 
de una pérdida del sentido de lo que 
es 'razonable" hacer, arrastrados por 
el amor, la pasión, orillados por una 
carencia, o directamente por lo que se 
cataloga como falta de sentido moral, 
liviandad, libertinaje, locura. Siempre 
causas individuales, nunca sociales. Se 
comete contra otros o contra sf mismo 
pero en el fondo siempre lo es contra 
las normas que la clase dominante ha 
determinado para toda la sociedad. 
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B) DADA LA PRIMERA PUEDE FALTAR LA SEGUNDA 

Falsa transgresión 

Constituye una variante de la trans
gresión. También se liga a la prohibi
ción, pues aunque sea falsa aparente, 
asume los rasgos de la desobediencia 
frente a las normas. Se recurre a ella 
con frecuencia en los mensajes de tipo 
de la radionovela. 

Descubrimiento 

Se aparca con la anterior, si bien 
puede estar ausente. Es decir, dada 
una falsa transgresión los caminos se 
bifurcan: 

a) En determinado momento del re
lato, a veces sólo al final, los protago
nistas descubren que el acusado como 
culpable de una transgresión es ino
cente. 

En ocasiones el reconocimiento 
puede llegar tarde, pero de todos mo
dos se salva el honor. 

b) Dcsu inocencia saben unicamcn
te los receptores, por lo tanto, las san
ciones recaerán sobre el transgresor 
aparente como si las mereciera y el 
adjudicador del castigo creerá hacer 
"justicia". 
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Daño 

Es una acción muy importante, ya que por lo general 
determina lo que constituirá el nudo de la historia. Re
presenta el estado de degradación espec!fico y suele ser 
preparada por funciones anteriores, principalmente por 
la transgresión de lo prohibido, o ser el resultado de una 
carencia, de la brusca eliminación del elemento auxiliar: 
del fracaso de un prueba¡ de la victoria del personaje 
negativo en una lucha, representa los perjuicios que un 
personaje sufre en sus bienes, en su integridad física y más 
abstractnmcnte en la relación consigo mismo y con los 
demás. 

Danos 
~

lenes (por ej. perder In fortuna) 

concretos nlegridad rlsicn (por ej. ser muerto, herido, 
uednrcmbnrazadn, perder In virginidad) 

abstractos 

{

olido moral {poreJ. decepción, 
uírimlcnto, autorcchazo) 

sentido social (por ej. rechazo familiar, 
rechazo social) 

La gama de aquellos que reciben daños es bastante 
variada. Una circunstancia fortuita y accidental puede 
acarrear daño a un inocente: ahora bien, en este caso 
están los que no tienen origen en una transgresión. Los 
que se vinculan con ésta comprenden dos tipos: los per
sonajes que lo reciben como consecuencia de la transgre
sión que otro comete en contra de ellos en cuyo caso se 
lo sufre por la acción de un oponente: aquellos que se lo 
acarrean por sus propias transgresiones. 

Los daños pueden afectar a individuos particulares 
pero también a toda la comunidad. 

Reparación del daño 

Reparación se nsi
mila a castigo. El cul
pable del daño paga y 
ns! se restablece el or
den alterado. 

Existen tres formas 
básicas de reparación: 
la que se instrumenta 
socialmente a través 
de los órganos propios 
de represión, el desti
no y la venganza per
sonal. No se excluye el 
que, esporádicamen
te, aparezca una rei
vindicación social y 
moral del dañado. 

Para que haya repa· 
ración es necesario y 
suficiente que haya 
habido daño, pero la 
inversa no es verdade
ra. Así, el daño puede 
quedar sin ningún tipo 
de reparación. 
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Elemento auxiliar 

Tanto el sujeto que acomete la ac
ción principal como el destinatario de 
la misma pueden recibir la ayuda de 
un elemento auxiliar que colaborará 
para que el primero lleve a un buen 
término sus propósitos o para que el 
segundo se salve. 

Una persona allegada (madre, pa
dre, médico, amigo/a, etc.) proporcio
na ayuda material (dinero, por ejem
plo) o espiritual (consuelo, aliento) 
porque se le ha pedido o porque vo
luntariamente quiere ayudar. 

Sin embargo, en estos mensajes re
tóricos es frecuente que el elemento 
auxiliar este representado por alguien 
que posee poderes mágicos o que se 
encarne en fuerzas impersonales (co
mo el destino mismo, dios, la virgen) 
u objetos a través de los cuales el des
tino se manifiesta para favorecer (car
tas perdidas o encontradas, testamen
tos, cte.). 

Empleo del elemento auxllior 

Ahora bien, ante ese elemento auxi
liar puesto a disposición, el héroe o la 
heroína tienen dos posibilidades una, 
emplearlos sin más, otra, no poder 
utilizarlo. Ya sea que no estén cons
cientes de que podrían servirse de él, 
o bien porque llegado el momento de 
actuar el elemento auxiliar abandona 
su cometido. En este caso el recurso 
de introducirlo se ve sólo como una 
manera de complicar la trama. 

163 



C) ESTA PRESENTE LA SEGUNDA EN AUSENCIA DE LA PRIMERA 

Partida 

Algunos de los protagonistas abando
na el lugar habitual de residencia de ma
nera voluntaria o involuntaria (lo decide 
élmismo,Ioobliganapartir)yestehccho 
cambia, por lo tanto el rumbo de los 
acontecimientos. 

La razón de la partida puede estar 
ligada a una transgresión (un joven 
noble que transgrede su rol social al 
enamorarse de una plebeya pobre, de-

. be partir por imposición de su fami
lia): a un daño (una muchacha provin
ciana, que siente el rechazo que su 
conducta ha provocado en sus padres, 
abandona el pueblo). Sin embargo, no 
es condición necesaria, ya que suele 
ser factor desencadenante para que, 
como consecuencia, surjan esas mis
mas acciones u otras como pruebas, 
luchas, etc. 

Esta función figura, en ocasiones, 
como cierre de una historia: si la reali
za un personaje solo indica que el ob
jeto no ha sido obtenido o se renuncia 
a el: si la lleva a cabo una pareja, el 
objeto ha sido logrado. En las aventu
ras la partida del héroe tiene otro sig
nificado. Ha logrado restablecer el 
"orden" y parte a descansar en espera 
de nuevas aventuras o bien recibe la 
noticia de alguna disfunción en otro 
lugar al que se dirige rápidamente. 

Regreso 

Estáligadaalaanterior,aunquenada 
impide que aparezcan una u otra inde· 
pcndientemente. Alguien que partió no 
regresa más. Su inclusión como persa· 
naje no es sino un recurso para compli· 
car la trama. Un personaje regresa a un 
lugar y sólo se alude a su partida como 
algo acaecido en el pasado. Otro apare· 
ce de manera casi providencial, en este 
caso ha creído preferible asimilar esa 
llegada a regreso antes que a aparición 
o algo por el estilo, ya que tiene que ver 
más con el destino que con algún poder 
mágico. 
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D) lAS APAREADAS PERO CUYO SEGUNDO ELEMENTO 
SE BIFURCA EN DOS OPCIONES 

Lucha 

El enfrentamiento activo entre dos personajes o bien el 
debate interno al q uc se somete algún protagonista. Por lo 
tanto, varios son los caminos mediante los cuales se mani
fiesta la forma más corriente es en la que dos personajes, se 
enfrentan por la obtención del objeto y ambos desempeñan 
el mismo papel en el modelo de actuantes, son sujetos que 
se diferencian por las marcas uno positivo (el bueno) otro 
negativo (el malo). No se excluye el que apar=n con la 
misma marca (ambos positivos, ambos negativos) en cuyo 
caso el enfrentamiento se da por rivalidad respecto del 
objeto. Otra forma de lucha se manifiesta entre el sujeto y 
el destinatario de la acción del primero. El destinatario, aún 
sin saberlo, ofrece resistencia a que el sujeto alcance el 
objeto. Por lo general están marcados de manera diferente 
(uno positivo, el otro negativo). Aquel que aparezca como 
negativo, cualquiera que sea su papel especlfico, estará 
funcionando respecto del otro como oponente adversario. 
Estas variantes representan luchas externas pues necesitan 
por lo menos de dos contendientes, aunque no tienen por 
qué concretarse sólo a través de la violencia física, ya que 
pueden llevarse a cabo empleando la astucia, el engaño, la 
discusión, etc. 

Los móviles dclalucl1a suelen ser diversos, pero los más 
comunes se agrupan en someter, vengarse, reconquistar, 
salvar, alcanzar la posesi(m de algo o de alguien, exten11i-
11ar, etc. Sin embargo, a diferencia del cuento maravilloso, 
estos mensajes retóricos de los medios no se limitan a 
presentarnos unicamentc la lucha externa aunque sea en 
realidad la más frecuente. Cada personaje (sujeto o des
tinatario) puede debatirse en su interior entre el bien y el 
mal, especialmente el bueno que ha caído y quiere salir 
del "pecado", o el que quiere esconder algún defecto o 
vicio ante la mirada de otros. 

/ Vlctorl11-frac11so 

Es la función corrcla· 
tiva de lucha, pero que 
aparece también bajo la 
forma de su opuesta, es 
decir como fracaso. 
Cuando loo conlcndien· 
les son dos se evidencia 
que quien alcance lo 
que fue causa del en· 
frentamienlo se llevará 
la victoria, mientras que 
el que pierda encontra· 
rá el fracaso. Cuando la 
lucha es interior el mis
mo personaje puede 
terminar con una victo· 
ria o con un fracaso rcs
pedo dcl mów quc pcr
seguía. 

Las consecuencias 
de la victoria van desde 
reparación de un daño 
hasta recompensa por 
la obte11ci611 del objeto 
buscado. Sin embargo, 
si el personaje victo
rioso es negativo la 
victoria misma lo lleva 
a cometer una nueva 
transgresiónquc ocasio
na un daño a otro. 
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Prueba / . Cumplimiento de la prueba • descalllicacl6o 

En los mensajes retóricos nada tie
ne que ver esta función, con la condi· 
ción de cumplirla, para recibir así el 
elemento auxiliar, como señalaba 
Propp. Atañe más bien a la demostra· 
ción de cualidades que emergerán, 
precisamente, a través de la prueba y 
que servirán para premiar o rescatar 
al personaje, en el mejor de los casos, 
pues en otros no le servirán para nada. 

El Mroe o la heroína se someten a 
sf mismos o son sometidos por otros a 
pruebas que refieren fuerza moral, ff. 
sica, conductas socialmente aproba· 
das, pero se~n el ambiente y la orien
tación de la historia narrada. 

Independientemente de las cualida· 
des morales o físicas de los protago· 
nistas y del empeño que hayan puesto 
en la prueba, enfrentan una disyuntiva 
en cuanto a su cumplimiento: el éxito 
o la dcscalificació11. 

El primero asegura una cierta recu· 
peración en las situaciones adversas, 
cuando no, una vía segura para la re· 
compensa. La segunda cierra por lo 
general toda posibilidad para el per· 
sonajeen cuestión. 
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E) FUNCIONES AISLADAS 

Cnreucla Recompensa Función Ejempllficndora 

Indica que un pcr- Asume el siguili- Es el acto mediante el cual cier-
souajc determinado cado del premio, tos personajes enseñan a los que 
está privado de algo aunque a veces no no sabeo, resultan ser los gulas, los 
que le resulta uece- esté muy claro que maestros, los otros son los igno-
sario. En este tipo de es lo que se premia. rantes, los que transgreden, se da-
mensajes retóricos Por lo regular apare- iian y dañan a los demás, no por 
esa falta gira cu tor- ce como acto final, si maldad, sino por ignorancia. Los 
no a tres tópicos: sa- bien, a veces, ocurre diálogos en los que aparece esta 
lud, dinero y amor, en la mitad del relato función no son sino monólogos, ya 
presentados con li- y es continuado por que los interlocutores interrum-
gcras variantes. otras funciones. pen uuicamcnte para hacer pre-

Puede consistir en Hay varios tipos guatas que le permiten al 'maes-

una carencia inicial, que se agrupan en tro' ofrecer nuevos datos informa-

cuya causa queda a dos fundamentales: tivos o juzgar conductas ajenas. 

veces en la oscuri- a) En la pareja, Esta función puede darse taro-
dad, o bien, haber si- dos que se aman se bién de manera hipertaxica, es de-
do motivada por un casan; se prometen cir, abarcar muchas otras. Voy a 
daño, el fracaso en una vida futura en explicar esto más detenidamente: 
una lucha, etc. Es unión, dos a quienes una serie de funciones se organi-
determinante de ae- el destino o la mal- z.an de manera de mostrarle al re-
ciones por las que se dad de otros ha se- ceplor mediante la vía del ejemplo, 
pretende superarlas parado, se rcen- las desdichas a las que se ven so-
en la mayorfa de los cucntran. metidos los protagonistas por su 
casos provoca trans-

b) Un personaje 
ignorancia y como logran superar-

grcsioncs pero tam- las si aprenden. 
bién pruebas y parti- sólo obtiene como 
das. recompensa la paz 

interior, la esperan-
za en el futuro, la 
gloria de Dios, cte. 
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l. 

CONCLUSIONES Y PROPOSICIONES 



Al término de la presente investigación, se precisan las conclusiones siguientes: 

1. Desde la incorporación de la tecnología radiofónica en México en los años veinte, 
se desarrollaron dos formas narrativas del melodrama que interpretaron de 
manera distinta la cotidianidad: la novela radiofónica en la radio cultural y la 
radionovela, en las emisiones comerciales. Tanto una como otra respondieron 
a las necesidades de comunicación social y a las vastas posibilidades de la radio 
como un medio de comunicacióu masiva, destacándose en la década de los 
cuarenta, la expansión de la radionovela en el cuadrante, debido a que respon
dió directamente a las demandas del mercado, en torno al cual surgió el primer 
modelo de comunicación social (radiofónico-corporativo) que fue acrecentado 
por otros géneros y espectáculos radiales. 

2. La radionovela: un género pionero de la radio experimentó una época de ascenso 
(años treinta), de auge (de los años cuarenta a los sesenta) y calda (los años 
setenta y ochenta). Este comportamiento, correspondió a la intcncionalidad de 
la propia radio corporativa en el manejo de sus prcforencias, recursos y finali
dades en el mercado de consumo. La radionovela se desgastó estereotipándose 
al extremo, al surgir otro medio: la televisión y la telenovela; al mismo tiempo 
que los patrocinadores se interesaron por otros manejos de la publicidad del 
consumo a través de nuevos espacios tanto radiofónicos como televisivos, más 
diversificados hacía públicos espccmcos, en consonancia con la complejidad del 
desarrollo urbano. Se hace notar que el ascenso y expansión de la radionovela 
se dio en un contexto de la transición rural-urbana entre los cuarenta y sesenta. 

3. En la radio se han expresado diversas narrativas. En este trabajo se ubican entre 
lo que se llama aperturas y frenos en los medios de comunicación electrónica. 
La comunicación corporativa comercial y la del Estado no han tenido un 
desarrollo suficientemente plural. Se observa que han respondido a fenómenos 
coyunturales. La radio comercial se ha diversificado, recientemente, sacudida 
por fenómenos como los sismos de septiembre de 1985 y el fenómeno politico
clectoral de 1988, as{ como los impactos de la apertura comercial de México en 
los últimos seis años, al recibir, el pafs, una diversidad de productos importados. 
La radio cultural y la del Estado se abrieron al filo de 1968, teniendo avances y 
retrocesos, siendo también afectadas por los fenómenos descritos anteriormen
te para la radio comercial. 

4. La semiótica aplicada al melodrama, caso concreto de la radionovela, tiene que 
considerar la cotidianidad y el entorno social en que se manifiestan y ubican las 
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historias, acciones y personajes, que logran 'interpelar' o impactar a los indivi· 
duos, estratos o a la población en general. 

S. El grado de dificultad de hacer un análisis semiótico integral respecto a una 
unidad radiofónica, condujo a encontrar el método más práctico para aplicar la 
semiótica a la radionovela. En esta tesis se recomienda la aplicación de los 
elementos de análisis para la lectura semiótica de la radionovela a partir de un 
segmento o "corpus" escogido para interpretar los significados y sentidos, 
basándose en Ja adecuación del modelo Grcimassiano que han experimentado 
los autores que se consultaron. 

Las proposicio11cs que se derivan de esta tesis se detallan a continuación: 

1. Aún cuando es incipiente la aplicación de la semiótica, tanto la radio comercial, 
cultural y estatal pueden aprovechar algunas experiencias en ese sentido para 
renovar concepciones en la programación radiofónica. También para evaluar 
los planos de la expresión, del contenido, ·Y el ritmo implícito· de lo que se 
produce y emite, así como la verificación de los impactos que se causan desde 
la perspectiva del dcstinador al destinatario (receptor). 
Este enfoque podría tomarse en cuenta para los fines de capacitación de 
productores, guionistas, efectistas, locutores y conductores de la radio a fin de 
hacerlos más sensibles a Ja comprensión y manejo de Jos lenguajes e imágenes 
acústicas. 

2. En las escuelas de comunicación serla deseable que se incluyese como materia 
obligatoria o básica el análisis semiótico de la comunicación, que cubriría un 
enfoque amplio en torno a los medios y su aplicación. 

3. Los escritores así como se están introduciendo al manejo de los procesadores de 
palabras computarizados, también podrían ser familiarizados con las ventajas 
que representa la aplicación de la semiótica a la narrativa y poesía, en esta época 
en que la incorporación de nuevas tecnologías está revolucionando el quehacer 
creativo en la literatura y en las artes. 

4. Dado que la enseñanza del español en México, ya contiene el manejo de 
elementos semióticos en los niveles de enseñanza media básica¡ puede decirse 
que están sentadas las bases para proseguir con las aplicaciones de la semiótica 
en los niveles de preparación superior, por lo que las sugerencias anteriores son 
congruentes con el avance de esta disciplina. 
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Puntos de vista y opiniones de Alejandro Semo Groman 

En entrevista efectuada el 2 de agosto de 1991 con Alejandro Semo Groman para 
esta tesis, dio a conocer sus puntos de vista sobre la semiótica-como método de 
análisis de mensajes- y su aplicación. A continuación se transcribe el diálogo. 

A manera de introducción, el licenciado Semo comenta que 'la semiótica es útil 
porque nos ayuda a comprender los mensajes. Quienes ejercen la comunicación en 
los medios no sólo no tienen una base de conocimientos de semiótica profunda, 
sino muchos, ni siquiera han oído hablar de ella, ni la conocen. Entonces lqué ha 
sucedido?, pues que la semiótica se ha reducido a la academia. Algunos textos han 
sido muy importantes para interpretar la información. Habría que analizar hasta 
dónde ha sido necesario y efectivo este instrumento para entender los mensajes y 
las informaciones. 

¿Por qué recomendaste dentro del seminario que se desarrollara una 
lnvcstigocl6n sobre radio y que en un aspecto se enfoeara 11111 semiótica? 

"La semiótica -respondió Alejandro Semo- es un complemento necesario para 
entender los mensajes. El impacto que debe tener la información se puede medir de 
varias formas, por ejemplo, los publicistas lo miden en base a encuestas, resultados de 
ventas, cte., de esa forma los que estudlan el mercado y el impacto de los productos 
que se anuncian a través de los medios pueden saber si su mensaje tiene resultados, vía 
ventas. Pero, para entender el impacto consciente e inconsciente del individuo 
necesitamos estudiarlo con otros parámetros como el mismo análisis de mensajes; no 
se requiere necesariamente la semiótica. Básicamente la semiótica es un instrumento 
más para entender los mensajes. 

¿cuál es tu opinión de la radionovela desde el punto de vista semiótico? 

"En una tele o radionovela hay una historia; hay un principio y un fin, por más 
mala que sea esa historia. Considerar a la radionovela como un producto 
meramente comercial y mercantilista, desde mi punto de vista está mal. Para 
quienes producen una radionovela lo importante es captar al mayor número de 
receptores. ¿Por qué? Porque en la medida que aumenten sus receptores tienen 
mayor número de productos que se están anunciando, por lo tanto, les entra más 
dinero, lo ven como un negocio; pero el negocio tiene que tener un sentido, una 
historia, para que los receptores se acerquen al programa. 

•¿cuáles son los elementos que se están manejando para que haya un número 
muy grande de receptores? -se pregunta a sí mismo Semo- Responde: Ellos (los 
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productores de radionovelas) explotaron muy hábilmente ciertos elementos que a 
la población le crea o le despierta sentimientos de interés. Se manejan mucho los 
sentimientos afectivos de una forma exagerada. Parece ser que esos elementos le 
llaman mucho la atención a la audiencia mexicana porque de alguna forma ven 
reflejados sus comportamientos sociales a nivel individual y social. Realmente los 
empri:sarios de la comunicación utilizan esos elementos para poder tener más 
anunciantes. Ahora, ¿cuáles son los elementos? los pasionales: el odio, el amor, la 
venganza. Es hasta hoy 1991, que el Estado está pensando en hacer cierto tipo de 
telenovelas que no sólo incluyan elementos de este tipo. 

•se va hacer un programa sobre SIDA, una telenovela, en la que seguramente 
también va a ver el manejo de este tipo de elementos pero no va a ser lo central. Lo 
que es interesante -en mi opinión- es que los empresarios recurren a una historia 
de tipo afectivo, familiar, para aumentar su número de ratings ¿cuáles son esos 
elementos afectivos que permiten que los ratingsuban? habría que estudiarlos, que 
profundizarlos. Seguramente esto ya se ha hecho. En una forma muy interesante 
también se observa en las canciones. 

'Yo sf creo que la semiótica es muy importante porque permite entender cuáles 
son los elementos a los que recurren estos empresarios para desarrollar una 
historia, para que tengan más anunciantes. Ahora ¿cuáles son estos elementos? 
¿cuáles son? lcómo se manejan? ¿cómo se desarrollan? Habrá que investigarlo, 
que estudiarlo. 

"Lo primero que hay que hacer una vez que se conoce la historia es tipificar a 
cada uno de los personajes. ¿Qué comportamiento tiene cada uno de ellos y su 
relación con el medio que los rodea? Yo no conozco mucho de estas historias, pero 
por ejemplo, me vienen a la mente las peliculas clásicas de Pedro Infante, creo que 
son prototipos muy definidos de éxito. 

"Las historias de estas peliculas de alguna forma se reflejan en las radionovelas y 
que son las complejas relaciones familiares que se dan entre ellas: pasión, venganza, 
odio, amor, apoyo, abandono, que de alguna forma están reflejadas en el medio 
social. Entonces, los empresarios que buscan que a través del medio la gente se vea 
reflejada, sus problemas se vean reflejados, hábilmente lo han explotado. Creo que 
no es mentira cuando Silvia Pinal dice que se basa en casos de la vida real. Es que 
estos casos de la vida real antes que existiera este programa están reproducidos 
perfectamente en las radionovelas y después en las telenovelas. 
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'Ahora, el fenómeno de por qué la radionovela entró a un segundo plano, bueno 
pues eso es obvio. Resultó que la televisión es un medio más idóneo, por la imagen 
es más realista y económicamente maneja más dinero, hay más dinero que en la 
radio. IEs un medio que requiere más dinero y que gana más dinero! Lo que hacen 
los mismos empresarios es ir abandonando la radio y explotan la televisión, llevan 
al receptor a que vea t.v. por varios mecanismos: crean programas, promueven la 
venta de televisores, a sus actores predilectos y favoritos los pasan a la televisión, 
etc. Yo creo que si la semiótica sirve en algo para este caso, es para comprender el 
significado o el mensaje de las historias, de fos programas, lo que permite a los 
empresarios tener éxito desde el punto de vista comercial y éxito a nivel masivo; 
para eso se justifica la semiótica, para entender las historias. 

tCrces que la semiÓUca tuviera aplicaciones prácUcas en los medios? 

"Creo que no. A menos que estés haciendo un editorial o un ensayo. Yo estoy 
convencido que la gente que realiza los guiones o que hace sus artículos no la utiliza. 
Yo te puedo hablar de experiencias propias. No estoy partiendo de la semiótica. 
Yo estoy partiendo de una realidad muy concreta Yo quiero llegar a un público 
determinado. Yo quiero que ese público me lea. Yo lo que hago es tratar de 
entender qué es lo que quiere ese público para que me lea. Qué es lo que le interesa. 
Entonces, más que preocuparme por aspectos semióticos yo me preocupo por los 
intereses de ese público. Yo por ejemplo lqué es lo que hago? Hago una página de 
Excélsior. Es una página de ciencia y tecnología. Tengo ciertos parámetros, lo que 
necesito, antes que todo es: uno, seleccionar temas que sean de carácter 
periodístico, dos, algo que es muy importante, que se ha discutido y seguirá siendo 
discutido: el problema del lenguaje. lA qué público me estoy dirigiendo? Bueno, 
me estoy dirigiendo a un público medio; no es un lector especializado. Tiene que 
ser un lenguaje lo suficientemente accesible, que sea de fácil comprensión para este 
tipo de público, considerando que el contenido es cientffico y tecnológico. No así 
en las radionovelas o telenovelas donde el lenguaje es más cotidiano. Aquél que 
hace su trabajo en los medios, si es práctico e inteligente, no creo que se plantee a 
la semiótica. Quizá lo haga después. Una vez que ya está realizado el mensaje lpara 
qué? para que los estudiosos comprendan mejor los impactos que causan los 
mensajes. Sería muy interesante el análisis semiótico de Rock 101, comparado con 
el análisis de una estación como la "tropi Q". 
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¿Desde qué ángulo analizas en tu tesis los Impactos de la televlsl6n? 

"Concretamente lo que hice fue un programa de televisión que estuvo muy 
relacionado con lo del temblor. Estás hablando de una tesis, en donde sí es muy 
válido plantearse cuáles son estos elementos semióticos para darle una solidez 
académica y cicntlfica más seria. Yo en este caso sí lo hice. Primero evaluarnos el 
problema del temblor desde el punto de vista social, desde el punto de vista del 
impacto, de la destrucción urbana. A partir de allí hicimos un estudio sobre cuáles 
son los métodos, los mecanismos de prevención de los temblores y una vez que ya 
los estudiamos pudimos determinar que este lenguaje, para este tipo de programa 
(no hablo sólo de un lenguaje verbal sino también visual) realmente es el más 
adecuado para que el público no se aburra. Yo creo que en una tesis s! es válido, 
porque te da una solvencia académica al momento de presentarlo. Después cuando 
t(J ya estás en los medios de alguna forma lo aplicas. 

Algunos estudiosos han comentado que In prensa escrita y electrónica 
desarrollan sus contenidos sujetos a cartabones preestablecidos que tienden ni 
sensaclom1llsmo ~ ésta una valoración objetiva, o no? 

"Habría que ver cual es el estilo, cuál es la tradición y forma que se utiliza en 
México. Esto es muy importante porque: 

1) El periodismo en México se sigue desarrollando bajo la idea de: "hay que ganar 
la noticia". 

2) Hay que analizar que tipo de noticia le gusta leer al lector mexicano. Al que lec 
el periódico que está acostumbrado a un tipo de noticia sensacionalista. 

3) Es un periodismo básicamente de las declaraciones, no de los hechos. 

"Sobre esos lineamentos se puede decir que la palabra sensacionalismo no es 
precisamente la más correcta, no es la más exacta, en ese sentido los hechos hablan. 

"Periódicos ·por ejemplo- del estilo de los de medio día que todos los hacen: El 
Sol, Excélsior, Ovaciones, etc., son periódicos de corte de los años treintas· 
cuarentas que existían en países como Estados Unidos y en Europa. Hoy en d!a ya 
no existen, o sea que el p6blico se sigue guiando en México por la noticia de ocho 
columnas. En otros países ¿cuál es el gran cucstionamicnto? A partir de la 
posguerra fundamentalmente en los años cincuenta, los medios electrónicos ya 
ganan la noticia. Un ejemplo muy concreto: lo que yo diga hoy, lo que suceda hoy, 
en mi periódico va a salir mañana¡ en los medios electrónicos dentro de tres horas 
ya te lo estoy diciendo. !Los medios electrónicos ya me ganaron la noticia! Esto ha 
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causado un impacto real. En otros paises ya hay un conocimiento sobre este 
fenómeno. Ellos ya no se plantean el problema de "voy a ganar la noticia". Se 
plantean el problema de cómo profundizar la noticia. De cómo hacer la noticia que 
tiene más debate. Que sea una noticia que dé a conocer diferentes aspectos, más 
ángulos, lo que no hacen los medios electrónicos y nunca lo van a hacer. 

"No tienen como hacerlo. Cuando en un noticiero se dicen veinte mil palabras, 
en un medio impreso se están diciendo tres millones de palabras. Ahora lqué 
sucede? -porque hay una discusión al respecto- se dice: no, es que el p6blico 
dictamina el estilo de los periódicos. Otros dicen: no, al p6blico hay que 
acostumbrarlo, enseñarlo, guiarlo. Tiene que tener mayor visión, más ángulos; Por 
eso yo creo que si la palabra sensacionalismo no está bien, el concepto objetivo s! 
lo está. 

lQue trabajos de lectura seml6Uca recomiendas? 

"Hay pocos. Habría que investigar. Todas estas preguntas que me haces habr!a 
que estudiarlas. Habr!a que replantearlas. Son cosas en las que se puede 
profundizar". Concluyó diciendo Alejandro Semo Groman. 
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Parlamento dl.l Títeres Los celos de Don Folias 

1. La negrita: 

2. Don Follas: 

3. La negrita: 

4, Don Follas: 

5. El negrito: 

6. Don Follas: 

7. El negrito: 

8. El negrito: 

La negrita coquetamente se asoma a la ventana del balcón y le 
dice a don Follas con voz tipluda: 

¿non Follas que anda usted haciendo? 

Vengo a verte vida mía porque el amor que te tengo me llena de 
gran tormento. 

Que no me ande molestando por favor se Jo pido porque soy 
mujer casada y es celoso mi marido. 

No tengas miedo chatita que yo de una patada desbarato a este 
tizón y para que veas que te quiero a esperarlo aqul me estoy. 

IAsf los quería hallar! 

Negro te voy a matar. Aqul estoy para defender a mi amada. 

También mi cuchillo está para darte una puñalada. IAbreme la 
puerta negra, si no te voy a matar! 

El narigón ya espichó. Ahora ivamos a ver señorita cómo corren 
las peras! 

!Abreme la puerta negra, si no te voy a matar! 

9. La negrita: Perdón te pido de veras. Es cierto que lo quería más nunca fue 
mi querido. 

Versió11 oral y esce11ografla de dotias Josefina y Ma. Luisa Ve/asco Rebollo, de la 
represe11tació11 Los Celos de don Fo/fas: pieza de títeres puesta en esce11a e11 1915 e11 
el barrio de Sa11 Fra11cisco, Oaxaca, Oax. tcxJo fiel al ora/recogido porGuilfenno Pérez 
Ve/asco. 

Nota: Hay dos vcI>iones orales. Entre los diálogos 6 y 7. Una veI>ión dice que don Follas sacó el 

cuchillo y que el negrito la pistola. La otra es la que quedó aqul asentada. Este parlamento de 

Tlteres es de la autorla de Don Antonio Vanegas Arroyo como otros de la época (Los adelantos 

del nifto Pepe, Juan Pico de Oro, Los gendarmes, Los novios, Días pasados por agua, Una corrida 

de toroso el amor de Luisa, etc.). En I• imprenta de A. VancgasArroyo también escribieron Arturo 

Espinosa (Chóloro Vico) y Constancia S. Suárcz, de este último se incluye la revoltosa, ilustrado 

por José Guadalupe Posada. Se agradece la información y materiales proporcionados por don 
Aisacio Vancgas Arroyo. 
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Antecedente del manejo del guión en la radionovela 
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]eta de un tnU"r d". modan , ...... bo7 1e 
cnr n.r y'rhultL. · · . 
,.u .. h·.- Jocflp. 6 trdflP. lns li(lmbrc-s. Dtli" Ud. 
d,.,.fr•itlo &1 dlil'no de 11t ca•a~ ..... ¡Ea un& 
piruja! · · - ..• 
No,, nor. CltM vl .. jas son las babladt'rfta,. 
hie revolt<iJal' ..... . 

D. ou.&D. l\u•fl, ,,, J,.: )(1 qu, Jpp iliy(I Á tod11• ti que 

!o0n~~~rl~ ~"Jd~°ín d:r:~1~1t~!1::. t~r~:Íodd1~ 
Jl,.\)I, 
PACH, 

al durflo, Cor; que ya Inº''º· t '. ··~ 
¡A P• url.I A"da. vlm• ooa P' clent.ro.' 
¡A Tor!.b.I \áinoooa na lo oy6. 1 J'.'<1n•.•·· 

ESCENA SEXTA. 
ll· OUADALUPEV ~poco MAR;QUITA 

D. QUAD. p,., vaya cor. Ja JlrferiqultaJ F.n ;~111nfo Ja.~. 
dsentee I• vov 4 poner m4s colorada ...... 

'· 
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!~?7:~~ .. :.·~>~~ ... ~ ~ ...... •'. 6 
.·.: 

Qu6 es feo dt nndarrlivoJviJJndo 1 1Coea con 
iu1 •••••• Ali! 11q11J vie-lle. 

KA1'JQ, 1.Bratrm1d11.J lluf'nOi< dfns D O •t11ltduplto. 
D. OUAD. · hu~n~., dh.s¡ ¡1r11111tome. unn palbbra. 1Se:• · 

JIAJl!Q. 
D, OUAD, 

·r,o.J .... 
y;rc¡s" y ÍrPBl l111S quo p-u&te. · 
TOüns las vrclutie hO quAj1m nm11rg111.monte • · 
de \!d.¡ y tcdo f'B pleitos dcsdt- que. Ud.. 
vlno á eeta c11t11j de moilo qu1;1 ,.¡ P Jlllf' flft• 

ta1 eolodl1é a.l du•íloqu,e ce muy d~hoado 
y le eac..rn loe trlquie á Ja c111l1:, l Lo en· 

·_~:_.··.~-:::·_~::·:::.::: .. :_:'.':JI···:". nJQ .. ·.·.. !:d~~v;~~11~~.::!:. q(.~~ 111~:z~~ 'ii~º v~:¡:; 
)(IC08. C fltque.~ ••• f ·1.ErlfljorfO 1 • : 

~ Pero· oipJo~.:, 1). Lup1to, yo qu .. culpll f4!D" • 
f!º ñe qu" 11°0 pAtt•iJ!nn y que J .. s: ruodro.· 
Vaya! .. Y Url. quf' culp1l ti.,Iit" t111t l11~11 de . 

D. tlUAD. 
JI•RIQ. 
D. ou ... o. 
1'1./'1CIQ. 
D. OUAD. 

l!ARlQ. 
D.GUAD 

l!AR!Q· 

sor P•JJlpHu·o y tl" c\u.r. Jo coJttD ca1·iíl• . 
h.e mujf\r .. ., "" r11n11to o vcu? 
Pur mt? Ud ~ .. hurlol . 
~ñ, lJnn l.111 ilo; fflrmnll 
¡Am.nblP..J o~ ver.u lo creo Urt. ael~ 
l'1olnhra. do h•·nor. f l'n 1.n:ur' oi,.nda J 

Ay. Mn ..... nqnitat ¡StM}JÍTW'''"·' PAro 
vnmf'lfl ni Tif'J!llCfo 8i CB flPI Qlltt l.:d. 00 f.Je .. 
no c11lpR; p• r qué no ef' íijn Ud f'D 11111• RO· 
lo qnf' foera llhrt! y 11111: .. ele cirrta ccl11d ... 
que íucrn fnn111) ... TC'r1ii~r11cia .. , ¡1..\on .. 
n/;n1•<1fiG y ¡Jfmilndoxa la memo t n el 

peolio.1 • 
A b, J1h:or611! \'&lo entiendo! 
¡Ay M.riq1;it>! ¡Sl1Apirm1do.1 1Almm <t 
e.111e titmpn ~µR 1mr.rl<JR un p1iof1 Pa.• 
cho y Rt171wno. Don Gvod 1l117Jt que 
lo ve, vuelvt: n. tomur 1-u tmu; r, 0'· íl6nl 
Conque ya le digo, eefiort1.! C idndo con 
que ee repit.1n 8U8 nleo¡::rfae 1 orqn" 5. la. 
r.alle! ¡Ett<sir.tide. r.l farol dfl znguan 
qt:ee11 al fondo de lu t::scena.1 
¡Ah, que vll'jilo tan célPbre! [SC i•a <i. au 
cuarto. • 'rELON. 

~. 
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. '":";· ~ .. :·::·, .. : .. ··"-::".~· 
• /. ..... ·,1 

. i .; .. . .' ... 
7 

~ . CUADRO SEGi.JNrib, ~., ,.:·. : : ~··
1 

, 

' ' ''.La m~ma cUoomoi6~, rn~n•1 1 a mi~Ua. '. '. 
. ESCENA SEPT!MA.- / ;'.. . .; "< . 

IÜM~NA, P•~UA; NARIOl~AB,'ToKID;O,:~Ruoiu., ."." 
' 010, nu1~0B y Vl<l.'INAe, OlllClld y UBI• .. ; . . · º"ª alborolanclo u enoor11l1enao la1 /<1• ..... • ., 

rollllo•,' uno 1rue la plr.ata quue ... ·: .. . "· .:: 
,... ,dupona.~oolgnre11mli"'t '" ......... ·.;',.', 

• ':-i ••• , ~o·¡,¡ e1oana," tsl 0Q1ou ltt tra4' "'' butrn paro, · ! • ·,. :•·:·: 

· ,.,Quro;; l? . A•de•lA prónd.; Iba l•r:olil0.1-.. ·" ' , .~. ::'..:·. · :: 

·. 

gu1co.2?. A col2.r,r• plbi..I, " · , : · ... ,. · 
0111ous. Bora1 b1.ira, uo~a, hor&1 º(.A~mando gr«Jt ·· ·' 

• . griterla, .. . ". '· 
" ~)~AD~ f;,~l 6~~1::r°to1 c~amaoo11 qa! ~~ revi&D.~ 

l'AOH: ¡A losnlfÍos.I tlin meter tanto ruido obT 
01110·• 2? Va oatl. I• plO•hl . . 
OHIJt• lll 'Viva! l·~onrn1da/osm11no1 y1Uuando. 
v1uo11e, Viv111o11ol tld1 m, ide:m, ,d-.m,I . 
D. OU" o. Ouldado ton tSl mucho ru1do1 · 
OHU:•J 89 Yo soy el prlnufrul Vándeumo1 • 
eiuau 2? No. Do,· yol . . 

'OlllCUB Vol yo! yo! y•I yo! yol yo! yo! yo! · 
0 

D. OUAD. Cblot! !lil<ncfo. digo, 
PACH. A O•d• uno lo ir!. toe&ndo. Q•• omplooe 

Robort!lo, -
<llllCO u, I;b1 Y• lo oxen. Yo •mpleM, V61 b.me 

m~m6., . 
PACJI, 

()HIC0U 
CHICOS. 
<JHIC11 19 
CJllOUS. 

¡Lu. vencla.l Val Y:on\dado·ooino lo du 
un palo A al¡¡un.o porque te contra !DAio. • . 
No1 n~, maml~ . . · · · • 
A la uaa, A ,Jaa do&, A las tres! . 
¡Atina el_prtla a lap1f!aia¡¡ /~quiebra 
,A mflnlpnándOllO c1 009er el <J011t1 núlo 

.. do la p1~ala con U'ª" ruldo,I Ehl ehl 
obl obt obl obl...... . • 

CHICO 2? ¡Ll•ranclo.I Ayl ayl •yl 
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~.~~:~~;::.'.:1.:;.~:~c~~7:::·;:·¡~:;~.7:··_ -· 
l!Alf, · '· . L'o· Y•Í, Jo v<>? .Quiln to lo m•n~•?· 
CJIJOO 2°·:. 1Llorrmno J Belo Mncari"! a.y! .. ,.1 · 
R~M. k.LJ ¡AJ c•ll• Ja looc,oJ. . 
OH.lCO J~ Yu 11penlt111 pode· ctJer difZ ,,.,criJotta 7 

• · 911lnc1' 111 lmM:uftH· , ' ·.-:.; 
UN,VEéI;r..o P .. 10' qu~ ctibUalidhd1 al primer piJo~la rom• 

¡110 -
f1IIJOo J~ Atil t.d noa divertimo~J · 

· • .• l»ACl!· •. DuAuo. lrnl'110¡ y11 pa.fl lodo. Al1orH ·.,amd-
/ • · n• a Ju áJ'urcedel ('attnon • 
.' ·~ . P~UD, ·Ya 11011 l~s Aitte_ y incdfa, J~ .. .cl1t11'e adcJaJl· 

. ~~~s. ·~~"~t~•~;:r;;mOñ~ar· · .. .'· . · -: " 
,l>. pu.AD, Ah' mM~¡ per11 antt-11 11p&yDf'tlfl"P loa íaro-

J~a ,no va1a A hü.brr Un.t. quo1t.1lZÓD, 
CHICOS; (ÁJ'"0'•1td(J ICJ14f .. 1(1lf'.1J,J \ ••• y¡,J barca 

/' t11 vAmuno11. ¡1Lu• H 11e vo" nu r.U,, lJon 
ª"' '"''"TJ'" J • 

. ESCENA OCTAVA. 
Dfh GUAn.AJ t"J1}:f.1·J.c1¡ < pr i;a rlf11n,1 riel. 

so9Lt1n,·,,.bt<;)r7t1 /1 1·'"''º 01{ fcn l•fJ91'' tadl 
· la calle !J d{ac: . 

M1o~nlf1ro! loa \'t-ci11od que ''º '"funoo 4 tu 
lucl~s, están yn encerrndos. A!11 1u sf: con 
fllJ1 e11ta nt-curltJ;iJ ni quion Ü1P v•,.to111.ttel 
A)! Mariquita! Me pr.,Jirj6 A u.f! Me ha. el·· 
bpo A esta horn! Jfly, quo Ctutto: 

F.~CENA l"OVENt; 
l'RUDl':l•/CIO. 'fOR!lllO ¡¡. NAR!CTI AS, 

que cntrarlm tmo por uno • 

l'RUD. 

TORID. 

D.OUAD, 
x.uuc; 
J),QU.AB, 

.' 1F.Hnl quo ye n;~ 11<"111•0 de &.'r~rh.J ~e de 
'cid!~ Morlquilnpor rn!JJ . 
tEritrn,J ('111ay! Meriqnifai: l'R á ecr m~
A T que contento eato¡!J · 
J(IJ! qui6n vA? . 
1Bntra J (Por fin lJAriquila va á d6cirme 
'l"" nlJI .•. 
llUl6n ie? q•lon wda por abll' . . 

1' 
1 

1 
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·:-::--:--- .. ·-:.·· :.: ··'"""··'j··;· ~"·-···· 

.,.· ... · ·¡,·' 

· .. 
C) ••• 

L"8CUATR'1 (Co•1lra•lt1·h, ~z.s aguelenouoJra~ro l]e 
jel J•I. 171''"" • _ . ·· 

J>. OU.\O. ,¡A l'ru 1.1 ¿Q '" h\oon Ud1.f aqol? Pau . 
· uo 8d fu .. r11u li. ¡,,.luces? - , 

ESC~llf-\. IJECI !{.,., _.; 

DIOIJOS y llIIOU~L:,il proa llIARIQUl'l'A..· ' 
:1uaul<L .•. ¡Ay( M •roq 111.,,, ~o dobo• tardu lllllt• _., 

ug11r1211mu q.,1 dlti noob.-1 as l 1r' di •• llf · . 
,. ·- . . que tacw a.1h1f·>.. Peto quld.0&1·aadao por.::. 

~ .aol? ¿Qu~ "" e .. ~1 ... ~-. · ·:" •:, ~ •. · ... : 
. · · f&'ll~ N 1~iq1dtr1. tl~ BU OU'l,.IOI" • • • ·. · 1 

D OUAO. · ¡E11 vo: /J"'} 111 .111rlq.I ll<roqulh llll•º 
:lllO, t'i!·'~ lo r>JI• ,¡., ·•~ •mpc/IOn. ul "ª""'ºJ -. 

· · ¡o\ b, vl•Jo brlblnl-. 
D. GUA D, 1Grita11rLu,I Sooorrof socorro! 

0

1ooorrol~ 
PIWu., ¡Qué mddh.1uUJ<rl 
'l'VtUli 'l\.diti>' .H is JQ • \ .. r[erl 

¡.d los g .. &10. rf.'1l r:rza~ro 11lei' varlOI 
N cntr:cr,brt,, HU• pw:rtaa.I. 

ESOE;>¡A lJND!;:O!MA. 
RAl!O;<H, PACHA. V~Ul~··•l.Y V~OINAB OIII• 

01tl1 1rro. 

'.RAM, 
p dt 
D ºou1 
MAIUQ 

.J>llO. 

.MAR!Q. 
2110. 

ld.IQ, 

rA Pnn/1·•.I V•• ol cíocto; P••hlta, 
.Aliora si ea~armontadn estos tairugoaf 
Pero qué esto '1eüore11? • 
Qoé ºº" loA p••·? ¡Rilfodos• 
Pasa, QUB UJ. e6 una pord1 da uaa .... ~ 
pu ... orca! · 
Miguel! 
H11. cl~~o U l. ¿ h~os sus am•ate11 a~ 

iJ:r~Cn~ c{).l, ~rºis~:[~ c::~lc!:~~rc;:· 
mcr&ee cata n::iuJ~r? · · 
Mereoe un 'pr"lrnio, porqae a.ci::edi6 á 101 
consejos mfDI, y do Paohlt.>1 qoc fuero11 
Jos de arreglt.,· tidtl. trAmpa.... · 
Ehl <Omo1 · 
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iffi11' ·, ~i.-=~.i·::r..i::.1;,¡~"" 
NARIC.. V 70 t1mbl6a! · · . · 
1i11a. • lr.cSmo, a6mo (l'!M 0110? 
l'ACll, Pu~ nadm, hombre; 1)110 nn-0nRl'jrtm01 ~ 3'h· 

•

0

:' PRUD, 
.11110. 

l!A RIQ;' 
MIO. 
MA RIQ.~ 
)!10. 
l'~nrr. 
1'AM 1 

PRUO, y 
'J'OR!B, 
MIO. 

MARIQ. 
n, AUAD, 
li!Atm¡. 
MJ(1, 

rlqulta quf'.l citnrA t. su11 nruttut.oa 1 '" ruts. 
mi\ horaMUf ea osh enea p.Jra q11e quodA-
rao dos1111gnfiados. · .; · · 
V olla qu6 ... ? · - ... 
Yn, iA comoreiuH! Pmlóusruo Martqull.af · 
qno tao m,.l hayp. paus:i.do dtt Ud.; pero a 
no nbi:r Jn. tr~m;>.i ~.w ... tu.ve r4l0n ••• 
E1 ciorto. : . 
D1i.mo, nntonoee i quién corrosponde UJ. 
~A tl s111lLol rLo nhruzr¡.J . . 

:lOh d1otul Oh vcntur11f... · ·, 
fÁ T,1rib,J E..il:,,rmuntu.ato, 'l1oriüio? 

· (IÍ Pru,,.J '5:lcarmuUlA'ltc,.Prudencio? 

{Quita ollA! • 
Il,1u1., cJ hMZO Jni r,{Briquih, y Ahllf.\ s( á 
lna luces, d~ vt r:i11! 7l t.tºr."i-! ... 
rLr. rl.a t.l b1 rr.:u.I Bi··u 11ic>h •, á gonrf 
J1 n decir que yo tarui~ón quedé chllto? 

Sr D. J.JUl'iliJ. ¡P11c1J ·1ue qu .. rfo UdJ 
Y m1llia1111. ;i. buac'r tm11a¡ qu" aqu( no 1ue 
c11nvi11ne, 

M.\RIQ,. CcloRidn! \lira: l.n mafer q'le es hnnr:d:i 
nnnq:io nnde etllro b lumbre co ee r¡111m1R.. 

llA~r, ¡A Jn-; I..uc,:11! ¡.i lcis U!.lcd! 

~;~7¿~.~. {~!:~'10, lifigueU 
•roous. Vñ1Muria, v!imonos! 11..% tum.1' 
D, OU.!.D, ¡Ahor!l 'wn la Jn.c;ufo ~un Ja puerta, No 

OH ahro por vidn qu., uu lus nbrv! y mo.
ñ&:in lt'R ·cnhro un p1so p•Jr cada fo·¡uldof 

,... ¡Al 7dlhllr!o J \' iiqu( ncnba. el eninotlllo. 
\tu¡ buc1un noahea, ee&orc:a. 

Lib. [20) 'rELON. 
FIN. 
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: ¡;'~ . OOLECOION OOMPLETA. ~' 
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1 if ~l~N0J~~~~S· i 1

• 

1 1 F.lc:u.lis IJI! lltil'1WSliNTAl~SE . 
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¡E1T· .. ~~~ ·· ..... :.r ·.,·· 
¡ . .·· .... ' ... #~ -.\· .\', •• ' ¡ , 

J Dnt.'•.' relntivos o In Rod Rad'.olelegrdílcn Na.cl~u.111 

1 . do .Mó:..:lco. ·' 
J I, . 
1 • 
!l:i Red fl6;d!olclegrMlca tladonal ce compo:ic d:i 25 Eslücl:.11t~. cuyo' 11~::;, 

f 11~lencla.s y lugares cic ublcaclQn st dan a cr1r1t1ce~ en 13 :lri'.llcnte 1!!11.: 
: '

0
,\.1'lu,1h l'elmll• • TI,.. 

hRll nDl•l!A, D, C,,, ,,,,,,,,,,,,, 1 \11osUt•,,,,,,' l'ladu ILllDllltn•tt, 
llu1nci1m1, 1101,,,, ••••••••••••••• • .1 \lla .. 111., ••••• 01ilu t::iMUutih:.. 

~:::::.11::0.~.·:::::::::::::::~:::: ', .. ~:!~ .... ~: ::::: g::~: !:"!:i1~~·.~~~~JI, 
u r1&. D. c .. , ••• .,,,,,,,,,.,,,, 1.1 kl1o•r1111 ••••• , · Oad¡1 u1or11ru~u. 
U PU, P. C,.,,,,,,.,,,,,,,,,,,, UI ••111,,;,,,,,. l'IDdO ODlllDll 111111, 
:.:1011~• • .sin •••• ,, •••• ,,.,,,,,•• 1 1111 .. 1111 ••••• , 01d~11fftoruud1i. 
1:11111111, .. n ••• ,,,,,,,,,.,,,,,,. 111,.1111,,,,.,,,, OedHco1t111u1cort1 •. 

!lu"I·'"· liil~ ••.•• ·•••••••••••••• 1 •n1w1111,,,,., Oaliu 011tJn1111 llrru. 
l•ln )lnlu. X•r .......... ,,,,,,,, 1.1 tllo•1111 ••••• ; Oad111n10111;ue1•. 

::1~~:lr~;u~ 1 ~~·.:::::::: :: : : : : ; : : : U ~:r:::::::;:;;: g:::; :::;:¡~~::::; 
i~~:!~~· J:,~.·:: """ ·.":::": ":: ·.:: ·." p ~:;:::::::~:::: g:~:: ~=:~~\'.~~~!~ 
h11~rw1, \'n .•••• , , ............ • 5 1110•1111.~ ,,,, Oadar 11u1111ud11 
ruu111t, \'rt ... ,, ,,,,,,,,,, ••• , • : Ul1•alU4••••• Oadu 101t11u1 111111. 

1 ~~.'.:\:,.,' •• 'i:·~?: ~:':•:: :: : : ::·:::::: :: : : ~:~:::~\:-'::::: g•~o •~••llrudu. 
lh1~1, \'"•·••••••••••'."''''''' UO ~1!~~1:1•1~::::;; g:::: :::.~·:~::::~:~~!~· 
;i¡¡¡~ •• Tvr",.·,,,,,,,.,.,,~.·•••• 11 ••IU •• ,,, ..... O~Ju ruun~:u 111111. 

~!~.có1:1~~: g: ~::::::.:.:::::.:: :: : ) ~:::::::::: :::: g:::: :::::r::::::: 
~:::~:::: ~: 8::::::: :: : : : : : :: : : : : : ,•,•, ~.:!.!~.~~.: .. :~. :. :. :. :. : .. :. g.~.:.;,= •• :,': .• :',11:,::.~.: .. :.:,;~.·:,\.~~~· ~': 1 t'~li. ':ti.cc~·10;;¡~;¡;;:::::::: .. ~ 
n1~~•Jow•. thn., ••••••• ,,, •••••• 1 lllo•ouo, •••• , 01<tu uoo1t1ruodn. 

· ~~:v.~;~;~~~~:~i.:.:.:::::::::::::::.~ : JU ~~g~:.:~~~~~~~ ~gg ~~~rnrn:~~:s ... 
0¡11fUr•. (lfG ...... , •• ,,,,,,,.,.. 1,1 11111·0111, ..... Oadu 11110111r111~11. 

: ::!;~~io0.!~¡;,·;.::::::::;:::::: :; 1: ::::::::::: :::: g:~:! ~~::.~~~:~;,•;,.,, 

rni~~ifJ.wHnmmmim ·:¡1~11~;;+c 11i~fif1)jfff¡i}IBf. 
1 Coino 

0

p11fd1 •un pu 11 lhl• ui111to1, 1'1f~lt P•~ ti a1 .. .:1 h• t1htlo11•; dut\11· i ti 111W1""º lll'C' d1 "Gll<IU 1011l11u fOflU" du ••• ll1111IC1 di'" o ..... l>o1J.• dt u• 

1 !:l:ri~::.~fr:1~~!\~~: 1t11:i':!~%~! 111:=~ :; ::~. ~=:~:~~ldll .::tod~~l:~:!;·:~~!il~I;~~~~ 
¡~·:~'.' <11•• 4udot dr41ulo ucl111h1·. lrYldt,• u 101T1U11n1u101 1 lu i::1u11co 

1 
'
1REI1IUlGTON".-L.1 máquln1 da c:icribir del TclcnraOsla. 

1------ .~~~.~~~--~~~~. 

! s.c.o.P. 1923, 
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•. ·--:;¡¡.,:¡;s;i~·l"",Iº' • · •• 

. . : ·: ,;.llif;;~:::WfJFmii;"F1§.t~ 

:~~;·~~::€:g;~~:::~~:;~·tw~:~~~11~;.~~~:i ~~¡:~~1;;,~~·f;:;t{.~~IfüJi~X~tK¡\11·)~ 
::;·~:.:r:::k•:,·::~:u~:~'':,:::.~:.~~~ '·P.'r;;~': 11~1'!~,!~~:.·.:: ::::!~.~'~i·,~~~~~~ 
~:~:!:•:· .~~tf¡~•1:,~~~~r,¿~~r!t'·~,:.r11~: t~}~,~~:,r~111:~i:•d11 0~14. "" 
,1.;,1,r:0~~·:~.r· .i!rr!~1:, d.'.!'Ct~~.!f,~~:; ~·:·.~,t~: ::t~,~~ .. ~. 
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Semblanza, opiniones y testimonios documentales de Concepción 
Jaramillo Villalobos, otorgados a Gloria Juárez Soto el 17 de 
abril de 1991. 

Trayectoria 

Concepción J aramillo Villalobos o Georgina Guillén (nombre artístico que ella 
mismo eligió) es considerada pionera de la radiodifusión. Declamadora de 
Extensión Educativa por Radio (actualmente XEEP - Radio Educación) de 1927 
a 1931 y disc!pula de María Luisa Ross, primera directora de la mencionada 
radiodifusora. 

'Maria Luisa Ross -afirmó Concepción Jararnillo-, además de haber sido Ja 
primera mujer que tuvo un cargo importante, organizaba programas culturales con 
sus propios alumnos, entre los que recuerdo a Salvador Romero Sologuren, (poeta) 
y a Idolina Romayoli, (reina de los estudiantes). En aquel entonces éramos un 
grupo, yo niña, era la más chiquita de todos. 

"Hay una foto mía en la portada de una revista que por cierto costó diez centavos: 
"La voz del radio". (Ver págs. 211a226 de este Apéndice). En esta revista se detallan 
los primeros programas que hubo en la radio y también hay un retrato del señor 
que hizo posible que yo estudiara: el señor José Manuel Puig Casauranc, que era 
el Ministro de Educación. El me oyó recitar en un festival de tercero o cuarto año 
de primaria. Me llamó, yo estaba vestida de china poblana, y le recité La Clai11aca, 
me dijo que si yo quería estudiar declamación. Mis papás dicen que eso cuesta 
mucho dinero y que no deja nada, le conteste yo. Sonrió y me afirmó: yo voy a hacer 
que tú estudies. 

"Entonces estaba un señor de apellido Olaguibcl en la Secretaría de Educación 
impulsando cuentos infantiles. Se puso "El pulgarcito" y otros más que se 
escenificaron en el Hidalgo. Fuimos mi mamá y yo a verlo a la SEP y obtuve una 
pensión de treinta pesos mensuales durante tres años, los mismos que estudié en el 
Conservatorio Nacional de Música y Declamación que estaba en Moneda. Allf 
estuvo el primer Conservatorio en un edificio que tenía un corredor grande. Veinte 
años después hubo una comida con todos los que habían sido alumnos de allf. Si yo 
hubiera tenido el apoyo de mi familia me hubiera ido a Europa a estudiar. 
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Surge la Radio 

"Recuerdo que en los inicios de la radio las estaciones eran básicamente 
culturales. Desde la oficina de Ma. Luisa Ross (de Extensión Educativa por Radio) 
se hicieron las primeras transmisiones. Esas oficinas estaban en la Secretaría de 
Educación, en las calles de Argentina, en el Centro, allf me llevaba mi mamá 
-porque todavía era yo de mamá- ella sí me apoyaba, pero ya cuando la clase de 
recitación y de declamación se volvió arte dramático, me sacó. 

"Margarita Hcrnández Garmendia era una de mis compañeras. Yo hubiera sido 
de la generación de María Douglas; después hubiera estado con Seki Sano, todo 
ese hubiera sido mi grupo. Después conocí a Víctor Moya pero ya lo conocí cuando 
fui secretaria en el Banco Ejidal. En aquellos tiempos la juventud y la niñez se 
preocupaban por las cosas artísticas, la Srita. Ross esto lo apoyó muchísimo. 

"Las reacciones del público eran una cosa muy interesante; una vez me llamaron 
de XE.W, un señor Naranjo -que no me explicó por qué ahora que festejaron los 
cincuenta años de la "W" no lo mencionaron- también fue de los directivos de esa 
estación, yo declamé unas cosas de Alfonsina Estorni y curiosísimo porque 
entonces estaba la XEW en 16 de septiembre, en los altos del Olimpia, bajé y 
encontré unas personas amigas mías que me dijeron: oye, acabas de recitar 
lverdad?, te oímos. Así es que sí ponían las gentes los radios y nos escuchaban 
porque era lo único que entonces teníamos. La radio era el medio de comunicación 
más directo. 

Las radio y telenovelas 

"La radionovela fue una de las cosas más importantes que tuvimos porque de ahf 
salieron valores que después cuajaron en la televisión. Actualmente la telenovela 
tiene en sus manos un porvenir maravilloso, hay gente que se ha preocupado 
muchísimo por hacer cosas de verdadera calidad como Ernesto Alonso que hizo, 
por ejemplo, Cartas si11 dcsti110 con el argumento de Cyrano de Bergerac; luego El 
Carruaje, él ha hecho cosas muy importantes (la telenovela histórica) que tiene el 
mérito enorme de que allf se queda, no pasa. 

"Es muy bonito trabajar en telenovelas, es muy bonito, y tenemos muy buenos 
directores: Araiza es muy buen director. La dirección de la obra depende mucho 
de la historia que se tenga. Los directores deben tener muy en cuenta al escritor de 
las telenovelas y creo yo, que no le han dado toda la importancia que tiene porque 
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de una buena historia, un buen director saca adelante la telenovela, y fOate, en el 
mensaje que cada telenovela va a Uevar. Que no hagan un prototipo de la gente 
1Dala, leso es muy peligroso! Están haciendo telenovelas en donde el héroe es un 
asesino, por ejemplo, entonces exaltan las cualidades negativas de los individuos y 
hay que fijarse que todo eso Uega a la mente, al subconsciente de la gente¡ entonces, 
es muy importante, primero que nada, el argumento y el escritor, que tengamos 
buenos escritores y !tenemos muy buenos escritores!, el talento en México es lo que 
más abunda, nada más tienen que orientar ese talento hacia una cosa absolutamente 
positiva. 

'Por otro lado, tenemos el aspecto comercial, se pueden hacer telenovelas 
i:omerciales, pero se puede hacer lo que Ernesto Alonso ha hecho: son comerciales, 
él no pierde un centavo. Es un equipo precioso lo que él tiene, porque está muy 
bien organizado, trabajar en el equipo de Ernesto es maravilloso porque es muy 
d~cipllnado, muy respetuoso. Sus técnicos son muy responsables como también son 
los de Luis de Llano y mucha gente dentro de la televisión, nada más que hay que 
lener mucho cuidado en la selección del argumento y con el argumento lógicamente 
del escritor. Hace poco precisamente se quejaban algunas de las chicas que 
escriben de que no se le da al escritor de las telenovelas toda la importancia que en 
realidad tiene. Son corno los libros que uno lec; hay libros bien escritos y mal 
escritos. Tu empiezas a leer un libro y no puedes dejarlo porque está bien escrito, 
encuentras tantas cosas hermosas en un libro que dices: no duermo pero acabo el 
libro, y hay telenovelas que dice uno: !hay bueno!, este capítulo estuvo muy bonito 
pero hay el otro iqué feo! No parece que sea el mismo escritor, entonces haciendo 
una buena selección de un buen escritor, un buen argumento, y lógicamente el actor 
porque el actor es el que presta su cuerpo, su voz, todo y con un buen director, 
adelante. Es hermoso verse uno en la telenovela. Es muy emocionante. 

Actué en Senda de Gloria y Angeles Blancos 

'Tenemos tantas caritas nuevas en la televisión y voces en la radio, pero siempre 
aquellas voces primeras dela radio, todavía se oyen ytodavfa nos emocionan porque 
eran fundamentales y lo que bien se fmca no se acaba. Esas fueron bien fincadas, 
tuvieron bases. Era un gran amor al arte y !sigue siendo un gran amor! porque el 
actor, el amor más grande que tiene, es su carrera. El actor vive para su i:arrcra, es 
una de las carreras que yo creo que son más celosas, pero de mayor satisfacción, 
porque en el momento de la actuación es un goce trabajar si arna uno su carrera, 
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pero en ésta, entran más en juego nuestras cosas anímicas es más nuestra, las otras 
tienen más cosas alrededor y nosotros estamos adentro y nos expresamos hacia 
afuera, es como el calor que el sol nos da y nosotros somos un sol que expandemos 
calor, es muy atrevida esta semejanza pero el actor que se siente sol y que está en 
ese momento mandando su V07., imagínate qué satisfacción tan grande saber que 
llega la palabra, la emoción a los demás y esto se siente más en el teatro porque en 
el teatro tenemos más el contacto directo. 

"Para mClos años más felices de mi vida fueron los dos que duré en la Compañía 
Nacional de Teatro con Augusto Beoedico, Germán Robles y Carlos Ancira, quien 
dijo que yo podía hacer un papel dentro de la Compañía Nacional de Teatro, trabajé 
en Qué Fomtidable Burdel, tuve un papel, y bueno, me sentC felicCsima. El dfa que 
Augusto Benedico me dedicó un retrato, que dice: a mi compañera Georgina 
Guillén (porque este es mi nombre de teatro), me sentí muy feliz porque yo 
admiraba tanto al señor desde lejos, precisamente por todo ese tiempo que duré, 
de esos retratos de iiiña, de esos retratos de adolescente, de mi época de trabajo 
en el Banco Ejidal, en tantas partes donde estuve trabajando y llegar a lo que yo 
verdaderamente quería ser y hacer en la vida, entonces fue maravilloso", concluyó 
afirmando. 

202 



( /1 / . J/) / .// 
( J(l(flJ/f(/ ,·;¡ppl/( l'lffO. 

203 



PROGRAMA 
Día 19 

A LAS 9.30 hs. 
"""Ql@=' 

IM'lllt •. l/JO .1 / •• IS . ./l ''/'ONltJ..1/Jf.'S /:',\'C'(l/.,-lA'F.N 

, l. ~' /\1IH1mur ,l//ll/111·" Chopin. P/1110 por rl Sr. Proí. Francisco Hsqulvcl, 
;. 11; . ,l/i1t11(,·;1,, 1/r .lfo·tm·u. Por el C. Sub Dirrclor Pror. Clemente 1, SJpclu 
~ l/Í, 11 "/",hf1ft' t•111·1·r1·'' Orír6n a tres voces por alumnos de -lo. So. y 60. 1i\01, Pror E1qulvcl 
· 11". Nrd/,,d,111, Oalantofadclanlña Conctpcl6n laram\llo, 
; · I', ."l'mr /.1l1.:1•r'mu" Val•, de J. N. ChDK<'Yª· Plano por la Srlta. Prora. OolorH 

·¡ l'f, 11 (1111/1•11 ,ll/lj11.•" «º1111cln1, 
'.1·11.' A'/ Cirio d1s.,11111. 

O, dd ~foral. 
llalanttrla lle la l!1cucla 'Lic. Peo, Primo Verdad' Vallclo. 
Cuadroporlo1nliillo1 del Klndcr. Galaniula de la 81c 

11 Pr!mo Vcrdad 11 .¡·· 

' ¡ Nli1m con h;Hlono. Prof. Luf1 Oondlu Urno. 

Nlii;u co1111r11acho~. l1rC1f. Ram6n Perca fr. 
/,\" . /Jrrl111·11f/ifi11!fld11/ dt ,/jn·/111·11 1fr /11 I·.' !t.'11 j•ll'l•I A11f11rid111I lúmiluJ', 
,\' •. ;:.lftin'd1tdrM ,l/,.11l1lll'11,\•,l/¡1f1wu1", 

MENTALES: 
.LENGUA . NACIONAL, lcr. Clclo. l'rcir..11. Mcrccdc~ Escobar y SaltdadC o.surlo 
ARITMETICA. :?o Clclo. Praf,, Willthado Gu:nián y l llc1or Marín O, 

CIENCIAS NATURALES E HISTORIA. J<r. Ciclo. Prur.. Romeo Rondo L. y 
Manui:I S. l lidalf!'~. 

MOTOR AS: 
COnfccción de Aguinaldos. In·. c'lilfl. l'1f!l'c1, .fmu.li"urr .lfrrllm1 

Silucras Madera• Flores. Ccut!l1u·ta sllt<a. 

Confección Muñecas ,, .1mfricadrlN,dr..1rn111. 

Cestería '"· .. /1·1!.f· J.;trb1 Rnmt1·t1. 

Pintura en Ct istal •. rrqfa. Nou.Una A'amfttl, 

Preparación Grasa •. '''Y?'~ lu,.x ,,.,,,,.h·rrz. 
Carpintería ·'''" .. A'o11un A'osado f .. 

Servicio de Mesa l'•''!/fr, ,lfartn r. 1.,dJ11, 

Decorado Porcelana J'n1f. ,lf•m11t1 S.!llldulKa 

Foto Oleos 

NOTA: Visita a los salones de Exhibición Escolar durante los 
días 19, ZO y Z l de 1 O a 13 y de 16 a las 18 horas. 
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!El DIA 20 1:1 
~diih©""' 

- /.. 111 151' 4•ru. -
l11bltabp a !Pu Alumnnn btl lllanlrl lJ auu famll!arru. 

l .• Pieza de Música. Plano por el Sr. Prof. LuisOutierrez O. 
11 •• Alocución por el Sr. Prof. Efrcn Ramirez. 

111 .• "'Dulce Añoranzaº'.. Canto a d"s v"ces por alumnos del Plantel. 
IV .• "'Salve Niñez" .• Recitación por la niña de 5o· año. Rosa Mendez 

V .• "Capricho Español"'.• Branco.. Plano por el Sr. Prof. E. Esqulv<I. 
Vf,. Jur¡os.. Luch1 de cabfe: Azuft:s contra roles.• Carreras en sacos: ama• 

rlllos. vs. verdes.• Macanaio Azreca: lila vs. rosa.. Carreras 
de relevos: So. vs. 60. año. 

VII.• Baile, Cine y Varledadu. 

-m-
lil DIA 21 lil 

ISf§Jttii},@"" 
/lf.'/Jll'.4110 A /.,{ llVNONAlll.H .\'Ol'll:'/1..1 /J llf.' 1..-1 ('tJ/.0,\'/,-1, 

15i¡ hora~. 

·1.. "Musctta".• Vals Bohemia de Pucclnl • Plano, galanterla d< la Sra. Ma. 
de la Luz O. de Rolas. 

11 •• º'Baile Clásico'" .• Galanterla de la Ese. '"Lic. Feo. Primo Verdad". Vallejo. 
111 .• Canciones Mexicana•.• Por el alumno de Zo. año "'B" Armando Duconln¡. 
IV .• ''Mariposas y Flores".• Cua.dro .• Gala111tria de la Ese. "Primo Verdad'' 
V .• Conto y Piano .• Galanteria de la Srita. Enrlqueta Bretón y Sr· Prof.R. Pe""' 

VI·· Declaraclón Oficial de Clausura de la Feria Escolar-
VIJ .. "'La Media Naranla"'. 71! l Q¡i, será 7 171 

NOTA.• Terminado es1e acto dará principio la Oran Kermess organizado por 
Honorablts Familias de la Colonla. 

PUESTOS 
l'ASTBLCS.• Sru, Marh Lulu Co1fo,, Sra. R. r. V, de Oonun 
ANTOJITOSMeXICANOS.•Pu1lll1 B1C0bu. 
ATOLB Y TAM.11.LBS,. Pamllla Plru Ttclo. 
NIBVB Y PALB'!'AS HELADAS.• Famllbt Ouduft11 y Alut611. 
PLORB!.• Sra. Ao11 R.•c Oon1Uu. 
CONPBTTl.•Sni.Ma. Tut:u R. dcVtnu11rll, 
CONPl!TTI.• Sni, Anida O. V. de Outruro. 
CRUZ ROJA.• P1NUl1C1lcUI y Vllhrn. 
RIPA DB KBWPIBS,.. Pamllla Alom. 
CASAMIBNTOS,•Srta, B1pcr11111 Serna y Pror.R, t'cru Ir. 

COMISION DE ORDEN. DISTINTIVO ROJO. 
NOTAS.• ~:t~!::n~~=:~t.~~~r~lllo" r "Din Bonlllu",• C11ldt: Ud.lo• pndot "111lcn1n1 h1rapl1111u,u111trl 
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E E 

ns 1\lunmns 11 1Jrnfunrra brl Qlrntrn Esrnlar 

" Julio &. Jlrrnánbrs. " l:nq. llrrl~norn y QJr· 

rnlntrs, l!lnlnnlo 1Jrrolollln, llrnrn rl ~onor br 

lnnllnr u uolrb u u nu ullmoblr fomllla poro lo 

"{¡ron Jlrrlo Escnlnr" qur ar orrlfirorá ilUrantr 

lna bina ¡g, ao.11 ill br lna cnrrtrn!rs, Br¡¡ún prn

¡1rama abtuntn. 

llumun u uolrh lun grorlDB por au urrptarlón 

E lllixlrn 11 . .lll. 15 ~' Nnnlrmbrr hr 1 gzn 

Ql11mlli br 1\1 umnu• 

Allugmla Amu11a 
· ·.'.·&a. aña 

Qtomu; lit ¡Jror11uru 

Jurlntn N. l!l~u¡¡nun 
lllrrdar 
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Héxioo, n. p,,25 de noviembre de 1926. 

Srta. oonoepoión Jaramillo, 
P r e o e n t e. 

~!U7 oet:lroablo oeflorita: 

En nombre de loe Alumnos 

y Prof'eooroo del oentro Escolar "Julio S• Hor

ruíndez" 1 ma permito ma.nif'eetarle nuestro pro-

f'undo agrado o iiniento, por la eloouonte ooope-

raoiÓn de usted en la Oran paria que ea vorit! 

oó durante loe diae 19 1 20, 1 al, ¡, que ein -

preámbulos, contribuyó grandemente a un éxito 

eooolar y eooial en la Oolonia peralvillo~ 

Tengo ol honor de eube

ori birmo do uetod Atto. At'Jno. 7 s. s.• 

Jaeinto N• Ohagoya. 
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e1 lllip11rlom1nlll be 4!!xlenllón 8nlbmllorl• 1111111• • 

u.ieb p a 1u cltlmable familia al mllal po!llta 

amabo 'Rer\?o 

que 11 detluaró el próxima bl• 14 bd ac1uo1 a I•• 19.30 (Jota•. 

en el U:eotra be I• 6melad• be ebuml6n tlúbllta (a'.ntllJllO 

a:tatra Jl)lbal110J. 

e11e a1lll fe b• ••B•nl¡obo ron la tGOPrn•dón be la 

6rlla. ~da J.:ul•a. ~11. ~rolmra ~d €4nnrbotorlo _flatfo· 

nal be ~úllio. 

41Uxlia, junio be 1927. 
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Uo•O•~"" .. 
IDU;ACllOll•UUICA 

Mhico 1 tebroro 24 de 192! • 

KARIA Lt:ll.IA nosa, uluda mu7 atentuenta 

a 1u eatlmada diaOÍpula la Grita. Concepo16n Jar1.111iillo 

1 •• complace en 1nvu.arla1 a no111bre de io1 alumno• de 

la .E:aouela superior do comerolo 'I Admtn1at.rao16n, para 

que recite en un t'eathal que ae ot'eot.uar¡ el 1111,roolH 

29 d• lo• oorr1enha a laa 19 horu en •1 ed1t1o1o de la 

alama 8aauela • 

AAI· 
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MAi.', UNl.', 
"AM,', MIX.', 

~·''· .tp.n .. 10. 

twciKOWYUTUJ.DUO• 

un1.1•m . 

l4Ul.COIJIUO.uull01 

•OIUTOLlllJIG.U 

.... DU.C. 

PUJl.UPOWUW!lltUJU 

PUT.~W.UfSh. 

G&Jf.UO IVU 

IOOOUOIUOIO. 

IU.&iO~llU 

ftlT:, llC,', ANT ;, Y ACIL9,', 

Al...', o.'. o.·. a,', A,', o,', u.·. 
RESP,', LOG,', "ORION" NUM, 87, 

.tUllllOICCIOHAOA ... u ..... "ª'"·'· o.·. LOO:. "VA\.L& DI •11rco·• 
DIAA.,LL.•,'f'AA.·,MM. 

NUt•ro ... 1021.~ 
••,.U111te 

.Mb1oo 1 n,1, 1 • ~o M,YO d• 1931, 

B•ftorJ.ta 
Cono1po1dn Jar&millo, 
Pr11onto. 

StftoritaS 

eat0~ Ru!!t!~t!ºt!~~:~:~o m!~1;! ~: 1i!~!1~~;.:~f:n~:f 
d!a del llantro, inouutionableme.,te que H dtbid a .... 
101 Tal1011011 elomonto1 que aon tan.gallarda ¡Ht11eza 
no• prntaron au cooporao.t.Gn. 

aonoo141!~:m:,i:0;;1::0d:o ,!~;:"!:b~=!º:u:1 d~o 0!~er:;. 
lasador rnultado eolo una pa..rte peque&. puede oorrupon 
dorna• a no1otro1, de ahí que quera.mo1, en wia manitod'i' 
;!~: ::o~!"!~~!::~.,~~~;:~!&~. la amable Jloog.t.da que h¡ 

Por "TUutra galh.rda. gentileza :iaeptlld, ~u nun 
tro r1aonocimhnto que u al m.t.emo tiempo ple.ltoda da hO' 
menaJa a TUoatro reaonoaido nlor artíeUco. -

Con toda atonc1Gn. 

"1 Ven/•_yll-;;lotro, 

~~ 
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Películas 
Cámaras 
nunca fallan. 
Por eso pre· 
Fiera la marca 

AGFA 
DIRECTORIO OE LAS ESTACIONES RAOIODIFUBORAB 

11. 1 ~· 1 .,'.º111 
... ;:,. .. ,. 1 Dlnc.U. 

llJI 1 • ttl ! 1- l l. Jl·l1 j J.11.U 1 Eol~~~·r~o!i!.t :.l!::':~'"' 
---i-.:.BK IOH 1 uo: 111 1 LU·~ Hl-U Rdl.Dlfc:r:,:~,.·;-.. ~~.c. ..... i. 

X 1 :ti 111 j UI ¡ llH : 1, Tl·U : Ml·H lloltlflii~~l[,10~1~ 111, 
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UNA IMPORTANTE ESTACION: XEN RADIO MUNDIAL 
Lal11 .. 1Uln••hr•I••· 

1n .. l.f1.,.ld0Wt1H•l •1• 
•11 h •h•lrW• •• )lh1.<1 ••"""u ... ,..._._,.,. 
allW1 11 "taw.,1.1011 •• 
H\&d,..• 41 t'I•" M111oft 

;"r~· ::1r~~:.:: 1/, 11i!.""!'!':,~ ,_,.,,,.,,.,i-,1ut1""' 
H 111.in 11 l• .. rl ....... 
........... 11,11, 1111. 
•••1111 ..... h• ..... 
nHl14111 pe(U_. 11, 
fl"Mll h ll lt4lt dll~IM 
H- IHlaf 1111 .. ~lld<lt .. 

::l=~·i! ~~:1·, ~ /!bl.~: '''"'.ir.,,.. .... ..,i.,. 
a-,ft•"•lad•1ur1dt· 
~'l:!' ' .... 411 •'-' ,..... 

ri, ..... ,n •••• 111 •••• 
lu\Utrl11lo1M1ll111n1I· 
uLlal,LH,111tR .. l-u• 
1111·av-11111Mh•••~. 

::~11$7~l~:·~;~:~1; 
lt lo1rt1.111 IM lao\alMn 
., ... i.. 

A '"'ll1ut1M h•• 11 
, .................... ift• 
rl,.U.. htu Un.le" 111oi 
.. ,1,.11lll,LH.1 

L '¡_ 'íJ~r:.,:1~1: ,: .. 1~'1':. 
r~ ~1a::i1~~~:~,;i::.; 
MM1!. lr1'.Hll, 4t 1 lii\&. 
••IJllu1AbltHudi¡1lu 
l"'"nda t1ll1 IU t ltOI 
l..u..t.IM,. ,u Nrroo¡....dn 
""""Un•o•l••U•tJto 
--•11 .. 11tM4-11>da. 

!.-... ~':..~ir "~;¡o.: ~·!!~; 
uu •11ot1o:W. 

1nr1,..u.-c1u..-" ••I u,.• .... n.ih• ·-"•"' 
IHlt..t• .... ,...,. l•ttr• .. 
• ._., ••JIUl<ulh J •• •• ,un,.,.,,,, .. , ...... 
•n .... u .. 
, .Cutn •"•"'"'" •• H 

\lltun1lu1LrnUM4• •• ,11n.uw .. •• ulL1 lu· 
~·::,~. ·:: ~i::·~w~.::1:: 
IH111,1lt•hltl.,¡HI .. 
, .. ,., .. •• •t<ll<W• •t<t 
nrlM,nthlM kl..,ul1 

:::;:~ .. ~.:.;.~~;.::!~.~: 
1l01•fl••,..• !01 llhnoLct 
dr<oll• lt 11 "l&<lóL 

r::::t:." ::.=:~·.1~·~~: 
r'~'i1~:.~.~'.',j:ii" .. ~'t~ 
•1h1¡.1,.lorlu141l .. 1•· 
1o,.UV·all,l,tol•.lttJU1 
lopltndrl•l!\'·111,11 
••''" ,. .. 1 .. rn, ..... 1 .. , 
••-lllnll1t1nl•U• 
Jlllt l•I -•bd•r "''"u"' 
l'J 1110•01\0 lt I• 1•1UU. ............ 1.,,... .... 1 ... 
11U. 1ll•11t&<!1por ••"111• 
,. ,, •.t•••hltrtt.. 

Loooi.,....lotll,.loT 
lurnWo, H!j .... ul1,.. 
l• l•llH ••Ulluo '' st 
••llot lo 011.,1., nlouho 
••ullotn1t141 H •..UM 
, .. ,,1 •• 1 ... u ... 1 ... 
n1111 41 1lo1t •U•, .. u. 
•••1.&h ''"' lu •lo1111 
11 1'.!','..::~'!n~' ;: ~ ... :~1 •. 
Ualalu11ud••111" 
ull. tuboJnlt, H "'"'t. 
•1lu11110 lo 11O•••1 .. 
rv11h1~ ,.,.,,¡ •• ulll• 
.11 ....... .c..,., .... 11 .. 
.¡. t•ol1•IHl1Al•llM 

UNA NUEVA INDUSTRIA: FABRICANTE DE RUIDOS 
Kr, A. W, ?Ucboll. lmll&dor o l1br\cant... d1 núdo• 

tn 11 "Amtrluo Colt1mbl1llrN.deuU11r111111111'', •\11. 
d6 dt11h muy jon11 ta. Toutl611 d• 1U• pro!ul611 1.&11 
U\n!L 

n"' %1 •601 qu d1blitb como lmlt.Mhr d• ni.Ido• 
11111111comp.&l• lrullum111t... d1 u.rl1.!a.d11, qu d1~1 

idu;:t1i'!f:::' ~!J:d.~;L:d.~';~~~Í1 y l011orlt1h 
la pollnilL 

Amtdl41i¡1111lcill111ptrf1cclon6?1'ltbob1111Jo
r6 lalllb!it1 dt podel611. 

D1d1lrlid1l1p11J11.11lepu61upl.leoprcs«o.h, 
1uni¡111 111 lni,.¡o 1u. 1hmpr1 11 mllmo. 

h1"1!1111k1~1qu1uupll...:lo1111Lb.11mil 
rJ.lli¡utud11111cohru;q11u'i111r111MIU0111111 
uU,1in1rtl1t1ddruldo. 

PU'llmltlrlot11Mpnhctaa;1111.&poub!111or.ildo 
.,. pu1b1 urlu boru GJbdolo 1 tnluido d1 roprc.. 
d11dllo,p1nlc~l"C0111Lnll•11n1p&1"1to.Cool11· 
c111llCIA1\nh!od1l1pa.n.\o1101c1b1b&d11r111i.r111 
nlmlcn nM1 l 111 oburnc\611 1 1 ncochu b.r.114 
q111blbt1111eontrtr.do111dd1cto. 

Tod11111to1 poq111ao1 •P•r1to1 lot rni!.16 1111111 

3 

~: 1:'0T~~~~~:~~~!:;~~l
1

~~~ ~~:!: 
colix1don1loeu1rloda\l.o1trc,porq11171111\o11et1 
b.lbt1d1Jufo10Tld1trulllllll1111.t1llabi1obtuldo111 
contl'ato!ljo. 

Uu111do p...S • I• compl6\1 d1 pilhuh.a MllVlTU 

~ ... 1:::n~11dd.~~~.ll:.\~~¡~7~ ~~j~~·Jt.~"d~~: 
~~J::~~:ui~d~ ~co':.~{1=•~;~~11::. 
l!ll'o qu l'Ohtr 1 1o. 1pu1l.o1 •ltl&do1. E.u 111 nptr• 
torio Un1t..lmlt...c\611 d1 l.odlcl111d11"11.ldoa, '1 H 
eurlo111 cbM"'''Iª' ti q111 ptodat• d in111llld11 dol 
11t..o•1 m11ehomU(TUldtq1111lddl"ll(id11dtllt611. 

Uomc pHd• 1aron•ru. 11 111117 dUf,U rtprcdaclr 
d• m11.11na 11...::i.. alruno1 ruidoa. '1 n.11101 • du llll 
1Jtmplc:11ob&.e11m11cbou1neu¡&1 Klchol•qat\mL. 
t1n el ruido dt 011 bebe qut n 1.fU'- A nulta d1 m•· 
cho1 uper1tn111!o1 pudo cur 111. \1 eu111ta d• q111 no 
hbl1nai\1m1Jorq111 frntat1111p1pt\d11\J1c011u 
objet..omot.l.Ueo 
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c,A 'IOL 06C. itAOIO" 

RADIO NOTAS MUNDIALES 
DE: L" ESTACICN X F X 

e.111 .. , ..... 14• ,.11o4 .. I• ••u11• hl>or t</11tU•a. 
111J.tk•.ultor•l 1 -11101 lo ~ .. 1t1ulo •• "'"'"""" 

~;~:1~~i~E~·;~!·f.·~~~~¿::t:r.~1·~:::1·:1~·
4

~.~~.~:~; 
loll 1•111!1r. r .... 1 .. , Julor ~u .. 11, 

u ••• ..... 1••~• loo """I••••• do 
1 .... 1-.••lot'ltt .. 1100,411 ... ·:~ 

l!'fYK.'.¡TO 'lt!!~ll:A~O 

lit•'• ~n u,1 ..... 1. ol .,,., ,.., ... 1. 111,.¡n, jou• 

~t~~:~1~i~~~f::t{~!~;t:~ig~~::tm~:~~j~:i~i 
•• ro4i. •• 1.,i.1tn "'\""'•a••• kora ••ttr•lu•o, q&t 

::r.~:~~:r..: :j~ ·.·~~¡r:.14::.~:-;:¡, ~~~~~t!'::: 
....... tolo••la. FJ1H0Molo1oo"'o Mlo4Uffh,.•T 

~:¡!·~~'::::i:: J.I::~ ::1:! 14/1,:'!1',~.:J~' ,:•,7; 
-• ... ••ltt11M , .. 1 .. tn.i..,,,..., 1 •Hl .. tt•• , ... 
•ruto, .. llora ti''"''••,.,..,.,¡._,.,.,.,, La kor• 
,, .. 11 ••• , .................. 1 ... 11 ..... ,. ..... , .... . 

~¿:~~~:~fi~·:il~?. t~~\ir~:~f~~~r:.~1? 
........ , ............ 11 •• q ................... , •••• 

, • .,~ AllU4'1ACIOl4 lllt 1u.11m.r~~l'IJC:llAA 1114 MP:XICO 

f.o\HH•tr•U ,. ........ , .. u ...... lultu! .... ~··· 
,.., • ., ... Aootlodb •• Ro11 •• .....,,~..., <•R d !IR ü ,,, ,.u., ••• i:.1 .. 1,¡,, 11 .. 1 .. u •• ,. •. ~ .... ••di, .. '"'""· 
•HIO••trnMlorlO .. IHl .. tOtHlto11a ... ..t•lo4oU&h• 
•loo•••orol11 .. . 

,.., ...... ,1 .. ,.o1 .. ,. ... 1o1 ..... 1 ........... .i. 

~~~:~:~.~~::i:~?.~:::~:~~~:'i.:!.";~~: ;·.:: 
U '11L\.oNE8 lll:: .\UUITOUK.'i t;N l.U:i E. U,.\. 

!1 Jilllll1t.trlo dd Oom1rclo 1.t111rlt1.no 11\Una 111 
tU1UOO 1! lli:11.1ro dt i!.11.-Wl•~ upudda 111 l.odG 
el t.trrttorlo fl1l1nL ltnult.a nrduhrot11.eo\I 1IP1'11• 
:ar tt. r1pli1ld611 d1 n\I 116:m1ro d1 1~n\o1 d• "410 
\I comprobu q111111 loe dll'lr1111.t1l.ttado11lt•111.& 

::1:,r.t,~::rii~. ~:Ui.:d!.~i;"N~~. ~:r~ :.6C~ 
~\!~'!~~t~ 17 ~~11l~u.,:-i:.p~:P4.' 8~\ U~·~~D~:-;, ~¡ 
~t&dod1Nntd.t.ocop11n.l1l!Mlupr.t111\oporlo 
111t i \OI &11\oll'ló~ln CGmo & \ot 1pu1tol di f il U 
.. ,.fttrt 

:ET •. \l.l'l~l~MO r.N C.\~A! 

Dh1 pu••'"' pa11!1111n po1.l1lclp"r l11t 1u<llL<lre1, 111 
•m ""U 1" "~•MM" io 1"1 '"""h~• 1-' •tr11,.l6n 

tuvo lu~u en Au11n1 T hf 1mlUd1 por ladlo-VluL 
31hb!111to1i<lo 1\ "Albui". 7 !01 ucu:nlotlll'l! 
'.Nuconi110 0111etl1or porl.!til•11olld&1 oof\&I. S. 
~om11nlcab•11 111& lmprulonu aom111111 1111.4 1\ 111lcr6-
fono Lu tmltlODll C&ptadu al pi• do \& m~O\d& 
h•M~ 1Hr1nu:1J\\du por eabl• 1 I• u:ili.o~ d• Vl111L 

O.\Vf.NTRY SEllA ltENOVAOA 

Tln pronto como oth \trmlna.du \u t!!Wotu d1 
1• nd rr¡lontl, m1od1ri. ,, 8. B. O. nnonr compl•· 
hm1n11 I• l11111mlun 10 ondu lar(ll d1 Dt.llnl.rJ, 
'l.ut tr1baju! ~n 11n1 m'Jlf pol.411dL QulfrHt dt 
ntl m&ntt• ptrmlllr 1 \odC4 lot radl~lllo1 d1 11 Or111 
BrtL•hJ>Odtrrrelblr J>Ot lom11101'IU\l11\lt\h In. 
11110 mtdl~nh 'ln 1lmpl1 rrc1ptor. 

EXISTE:-.' ,\CT\IAl.~IF.:.TE nn:.q MU.LONE9 y 
\1F.UIO O& ,\l!DITI.lHt:S t;N AL&MANIA 

A COll'llllUot d1 Ul.e ah c.onl.Uoo .lhm.1111& º"' \IH 
nlll!onu 7 1udlo do t•dl:itunchu. LI din U'-1:1.i p•· 
bllea.d• por la 11.tlchlpod ti d13.ro9,&0l111 l1. d1 
111110 d1 10.Jt. No urt1 ut11llU'l41 \& Ff90UCllr'I. d1 
alea.11ur1111lc11r10 d1Hltdol1r•~1.&bl11lfr• 
<lt cutro mlUonn. 1.n,111.trn. 11r'a1 1 ¿j1m1.11ll d1 
mor cuca.. f.1!.e 6.lúmn p1!1 f·d 1\ prlmtro n &leu. 
1ar le1 \ro mlUonu; ~q11liu u.rl. d nnudor d1 11ta 
11111u•curtt1·"' 
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X E B .. Bu•n t.,no, 
S. A.-

.... ,,o..Jt .., .... "'"'"ª 
o 

011! U>3f 

··.~.::·-'•'"'''" 1 ""'~' IO• ;1...-'HOI',._. .......... 

i:f-i~i-¡¡ji;Jí' 

s 

·i.~1~1,~[~A~~¡ i~r:::::::~: 
¡~~:~:E!~'.:.~:··::.:: ... ::~: .. '. .... -............ . 
''~;;~··~·:-... :··········,... 

C tl'•. JnU Hu .. l l'•lt l'• ""ª""· StUflUI• •• t.t~ 
ut!~" l'v~l!tt., 
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4.:I ~Ot 041. lfA0/0" 

íl ~ rrnMrn rn 1 AMA~íl; 
íl~ ~mAUt rn ílrn~n A~íl~ 

01 a.qui I• 6.IU11:1.• 7 1114 fotmld1bl• cr11dó11 d1 l1 
v1,1.or.-l:I 11:1.1<110 mil p.rtmo duLro dfl rd1h11i. 
11:1.U CGmpicl.o. 011 radio dlluu1i., al &!c&nc• d• 

l.odc1. 

Pld1dfmoslmlOn1los.Qfrn1u 
VICTOR JIUTOAllJlOOS 

México Musical, S. A. 
OISTRIBUIDOR!!:S VICTOR 

MCxlco,o .... Monlcrrey, N. L. 

Paro Fon6grafos y Radios 
la Marca COLUMBIA 
c-..iNcs la Mejorc-.:l(N 

TELE· FOCAL 
LA MARIYILLA OEL ANO 
EN MAH:n!A OE RAOIO 

"CASA PEREZ"I 
SOMBRERERIA AMERICA 

REPUDLICA DE CHILE No, 11 

PRECIO DE PROPAGANDA $ 5.50 
COIOAU.10910,hb"'ClllO•cucl•lollbf< .. 

r .. 1, '"' tlot• ··~u 
"'"""'""''°º· o.1u111qo111p1rt•~or1 ••r-W._ 
LOS PRWOS MAS BAJOS DE MOICO 
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•Goaro 3 

X E B • ~utn Tono. 
S. A. 

X E ·o . fnUCÓ KldoMI.' 
llnoludonulo · 

~~:. . .................. . 
u,:,!! ~-;-~,":.!;::.:1:~;;:·,,~ 
r-J:.!~· ~~E.~·r·.-:; .. .:·::; 

'"i;-E:::-~: ::;·.::·~.':: 

:~{lif:~Ii~~~:~~·~ 
t7:~::r;~~.::· .. ~¡:r~?:~:';!: 
::~· ........ """' ...... . ...... _ ....... , ....... . 
:::·:.;:-.::·.:·:..::":.~':·:;, 

XETA A•dlo 
• (UftUP•I• 

't.'r .. ".".!:"""'' ....... . '".':"'i"::"i>::.:::..··.:;-::•:.:-..: 

;;~:~~~0f~~:~~:~:~~~ 
~~:~',',~.! .. ,._ ••I "'"" ,, ........................... . 
XETY. VICTOAI• 

X'.' E X • "l!XCfLSIOA" 
••.~ 1 ~·-• .. 101,. r r ..... 

::+~::::::.1.:·.: :.:: .. :'. 
XE 'l...U llV01d1!1Am(rlU1 

'Y.Y • lllln1 dtidc M<xl<o 

" ' ...... 1 ..... 1 ............ . 
~~::-'"''' ...... ~ .. . 

''!:.:..'.--"·1-01oo,.11. 
·--~; UbJ;;~~:~:~~·; 

' V, .1: I • Industria, Comct"<IO A IY· . ., Ttab•IO 
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DlslrlbuMoru: 

f. J. MECl\fl 
C0tlomuho n113 

MIXICO,D.r. 

EL RADIÓ DIFUSOR DE 
LA CULTURA MUSICAL 

.. rt.~:~ ~~·~;:\~~ .. "~:.~~·:,;~1.'1~~~~;"~!ni~ 1~1l~~~~ '4rf~ 
<•llUI• "'utko.!,}.•rto. lh11• J .. M!odu rPt loo <t(tl«>t. t:o, 
oln •<I'~•••>. do t•l 'M"t> u•• do ulu "'odot•!odo<.11~• ••· 
rlo "lf""""!~J l"'""••h:blt ;><""'"'"" l•Jlf•r .. 11 onl• oUo. 

~, ¡.,, '"'h' !IO"'f'O· lo .,.¡,1,, ohlo oro d•blt ofdt In 

.~~h1·r-~:t:~·:~:~,~. r.;':, ~,:, ~~~~'b; ,r:¡~;::;;:,~~·1:c~~: 
:~:·1;;•\,r,;;¡01~~'::~:,~~.!'~''" /unlo • nnoo\101 dojlndo~'lO 

¡,. ,.,.,;n ~,. '"""'"'º•"<>\o nmo'1lo \!ont f'>' "~ 
, jo\n, .~onlro ~ol mio ,.,,,,¡,. nrlu1~ J, .. t1k•. ~rhntu 11 .. r.. 

~ondo ,..,,¡tlf "'·\o dlfJ"'" do""' <lu• ~· "'<bk• ~"" 1\1. 
••no tOI• Jo ~l•<0f. ""° to-rbiln d• rrufündo tn••MMO 
[ohrnordolo.,/~o•l.<<1'.,nholu,lJro«lonuortJ1UtUd• 
loo.,lacl~M• ""' """"' '~'º'"''"'h"nld•d orllt11<•. Uol. 
d•J u\\>\\" 1'••" l"hlftnu~'• O•Hlt\&\• u\\.., do lu ,.¡.,,.., .. ,.,¡~""' n.,_,,.,¡, o ••• 1n~0<I<> UH uk~~ 60 
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.u:osro .. 

X E B • Buen Tono, 
S. A. 

X E '.'1111'.':' ·Radio~., 
. l.'I • MundllJ1 ........ _ ... , ............ . 

': •• :,.'..'";.f.'."~-:'.~'::. !"'• 

·~:~~!-~:'a!.:-.ºi:~·.!· ::;; 
• ~~~~::~~¿':'.'" .. ~~~-::·:; 
'"~:. ·~~:'!~~~!:::~~:~:.: 
";?.·~:-;:~::::::~:':!:ll: 
~.! ........ , ......... . 

•V1EJA• A•dlo A· e (UllUl"al 
'-"'•-~·•••"" , "••'''" 

u~;~;¡::;~:'::'~! :_:~ 
"""-'"••·•·"· ........ . 
l•N-llofl-\0 ... 0IOL ,._ _ _.._,,, .. , ......... . ....................... 
XETY. YICTOAI• 

g~~~·.·~~·~·.:~t~::~~=~ 
••11-'"'"'"''•l"•-·•""' 

.~-=~-: .. •¡,~::: .. :. ....... 
:: ~:'tf~{:.r:~:~~~:!.f~:: 

tV~ l:'_I~• lndútirla, Comvtlo 
,ft'.F.\ i 

1• 11 Trabala 
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'&.A VOZ 01'&. lfAO•o· 

10 

LA MAISON DORE 
au" •L~~••1. I••"• • ·- .... , .... • ... ,., 1oo 

1.1··~··º·"-·•· ....... _ •.•n,. ... ., .... , ... , • ..,, •• -. 
1111t,.COLU•r•• .. na11o ... 
j~IUKlo l"otllooh to1to.•o••, 

t11tKoH1•o"'IMolof1 .. 010-. 

u~;~~~ .. "~'.''~:~.: !"',~";:~:.:::'.",.., 
rKICCIDIJ&LU•IO!fll1'a, .. -

~:.:.::~!!: !".·;;·::.::;:.a:~·;.-:.~:-:.·.::'".":!.~.:: 

Por tradici6n y por gusto ... 
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X E B .·au·cn.Tono~ ' ' ,5:,• A. ,' 

11 

....................... ......................... 
,, _ _. .. , ............... . ........................ 

'L• '10.t.Dl!LA'AOIO' 

::~~:;r~~~~'.:: ~~-:~'.~~ 1r ..... _,,, .................. . ........ .. ~"'' ........ . 
....... 11 ....... . 

"::':::.·-r=~~'.·r:d:~·~:= 

::~~:~~~:~:~::·~::~.'.::~ 
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12 

EL TELEFONO 
un :utcu~ ,_,.TIO. u1a 
l'ICIU.1101 JU. 111 f U .. IU 

I' 1' u L U U U 

u1u~·~~'.'':;•;¡¡,~,·; :;. ':.'".:f .. ~~ ,. ...... '""" .. 
tn1 .. 1th41oo•O,llU tl1Nl .... OlfHl4""""' M, ... 

-..1~.llM.(Ttl4fn•l--'ht11.lh1twrM'"•i.11u 

lt.lf.-th l••hWn lro11•1•u1111 h 0Mr1.11i.. 
.t,&;•-¡C•I""• tH 1•t•Mn11 hnlU1r1!1f 
ll.-•Y1tlt IHC .. ''° 11 olrtl ... ll •I' ,., .... ·. 
11.n.-t.. ... 1 ... ,. h ni.e """•'"' tl&WI ' k1 WI• 

••l.11 ohti4u,., 11 """'u ..• 
U.-H1 lfM no ,.son••"" ~ltock" ,..n 1ru1lo 

40 -¡1~:~;; .. , ti 111M ,. "" ,.,"41c• '4A MH" 
........ ....i. ...... 

U.U-ti 1lkMl4 t..11 .. 1 .. , 

:..~~·,~·'.~:',!:'~J!' -~···.:.':-::. 1 .... .::: J.c.:~ 
11.u.-rJ1l&.ll1 .. 10.,.111•n .•• •"'"' ""'"t-
l~.!!:':11": J:!:~.1a.~:•.:' .. ~·111 :·· 

a P 1 LO G o 

SI noni umo CUA\QUlU DtSPtRrmo 
POR Ptourno our ru tft su u.010 • ... -................... -"' . ........................ 11 .... 1 ... .. 

1u1110•1<•,11:10, .. 11 .. , ... ,.,., .... ,,. .... 

,.::::;;•:: .. :::·:~~;:~~::~·~:: ~· .. ::"~:·:.· r. 
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"L_. VOZ Ol'L lfAOIO' 
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X f. X• S'rfq,crc'f!duClllddn 
PObllca 
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Entrevista con don Raúl Martín del Campo, Productor de radio
novelas de XEW, concedida a Gloria Juárez Soto el 26 de octubre 
de 1990. 

Pregunta: 

¿Qué sirve de base a un escritor o a un productor para escribir y producir sus 
historias? 

Don Raúl Malf(n del Campo: 

Bueno, las novelas casi siempre las origina el gusto del auditorio, casi todos los 
que vivimos en este país donde somos: cariñosos, lltllorosos, sufridos, un poco 
nacionalistas, en fm, como somos, porque somos distintos a otras gentes de 
diferentes partes del mundo, pues ya con esto tienes la materia para escribir. Ahora, 
esa materia cuántos argumentos no te da: te da el barrio, te da el campo, te da 
nuestro jet set porque·también tenemos nuestro movimiento de gente bien, pero sin 
embargo, la gente se interesa por los problemas del barrio, los problemas del campo 
y en fin, de los problemas de la época en que más o menos surgió la novela. Casi 
siempre fueron mujeres las que tuvieron esa preferencia, les gustaban mucho las 
novelas que encierran los problemas morales, sentimentales, de la familia, del 
barrio, del campo, entonces ya la argumentación de los escritores tiene que ir 
dirigida a eso, a abrigar el comportamiento de nuestra gente, claro, con un matiz 
drami\tico. 

Pregunta: 

tCómo nace una radionovela, cómo se produce? 

Don Raúl Martín del Campo: 

Aqul todo es mecánico¡ un cliente quiere una novela porque él sabe que las 
novelas le dan más auditorio, para eso busca a un productor, el productor platica 
con el cliente acerca de qué tipo de novela quiere, cómo la quiere. Luego se pone 
de acuerdo con el escritor y entre los dos trazan su sinopsis ·su sinopsis de novela· 
que someten al estudio del cliente y al estudio de la misma estación porque si a la 
estación no le gusta, no le gustaba en aquel tiempo, pues la estación no permitra 
que pasara. Entonces, si era una novela tenla que participar el cliente, el productor, 
el escritor y la estación W. 
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Las primeras novelas que se produjeron -me platican- las originó el mercantilismo 
americano. En Estados Unidos casi todas las fábricas de productos tienen su propia 
agencia de publicidad y dentro de sus propias agencias de publicidad, tienen sus 
talleres de producción en donde hacen radio y televisión. En Estados Unidos 
cuando nace la radionovela, la misma jabonera -creo yo- descubre que el mejor 
medio de vender jabón era haciendo una novela a los americanos y asl fue, hicieron 
sus novelas americanas y pegaron mucho. Esto fue allá a finales de los treinta y 
principios de los cuarenta, entonces pegó tanto que a la novela americana 
transmitida por radio le pusieron Soup Opera, ahí viene el nombre que se nos quedó 
a todos: la novela es la Soup Opera. Entonces aquí la compañía americana vino y 
estableció una fábrica para vender los jabones¡ ella creó su departamento de 
publicidad y en "W" iniciaron la promoción de sus novelas como la de ~11ita de 
Mo11temal' una de las novelas más clásicas y que vendió muchos jabones. 

Pregunta: 

LA qué problemas se enfrentaban para hacer una radionovela considerando los 
recursos tanto Ucnlcos como humanos y sobre todo en la época de auge, 11iios 
cuarenta a sesenta? 

Don Raúl Martín del Campo: 

Los problemas humanos no fueron problemas por lo mismo de que en aquellos 
años no existlan universidades de la comunicación, en aquellos tiempos con trabajo 
habla 1, 2, 3, agencias de publicidad y eso americanas, entonces nace "W" en 1930 
sin ningún catedrático en comunicación, sin ningún titulado más que en el talento 
y en las ganas, porque creo que la creatividad en la comunicación, más que una 
escuela necesita un sentimiento y una creatividad que no creo que te enseñen en 
ninguna universidad. 

Para ellos no fue problema establecer el primer sistema de comunicación con 
locutores que no eran locutores, eran gentes que ideaban programas, que creaban 
comerciales, que creaban situaciones. Surgió una profesión que era la del escritor 
de radio y gentes con esa pasión y con ese sentimiento y con ese talento que nos 
hacia vibrar y que de inmediato abordaron la empresa itodos ellos! ninguno que yo 
recuerde llegó a ser millonario y muchos de ellos ni reconocidos como Octavio Paz, 
como Villaurrutia, un escritor que escribe 3, 4, 5, libros y estas gentes escribieron 
novela tras novela y lo sorpresivo del asunto cuando era yo chamaco me ponía a 
pensar: cómo le harán para todos los días tener interesada a la gente. ¿cómo sabía 
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uno que tema interesada a la gente? pues porque veía uno las llamadas que recibía 
la estación diciendo que todo el mundo estaba escuchando la novela. 

Por los cuarenta y cincuenta se hacen muchos escritores, muy buenos; escritores 
que, muchas veces siguen y siguen, aquí nace Caridad Bravo Adams que después 
escribió mucho en la televisión, fue una señora¡ después nace Francisco Márquez 
García uno de los mejores escritores de radio, no supe yo si de televisión pero en 
la radio tuvo grandes éxitos, grandes novelas. Me acuerdo de Felipe Reyes, una serie 
campirana en que Felipe Reyes era un tipo de la marca del Zorro que andaba por 
los pueblos tratando de hacerles justicia a los campesinos con todo y sus ayudantes 
el tlacohache y su sombrero. Esa fue una de las tantas novelas. Está Carlos Chacón, 
que también hizo grandes novelas que gustaban mucho al auditorio. Carlos Chacón 
se espcciali1.6 en hacer radionovelas de aventura y la novela católica¡ él hizo La 
Vida de Fray MattÍl1 de Parres y pues ya llevaba 3 años de salir al aire, ya hasta se 
están inventando los milagros, le decía yo, pero la gente segura apasionada con la 
novela de Fray Martln de Porres. A él también se debe Clauc/10 el Roto. 

De Francisco Márqucz, un trabajo inolvidable que yo dirig!yque nadie creyó que 
se llevara al aire, fue la Biblia, El señor Márqucz hizo una obra de arte: al hacer de 
la Biblia una adaptación radiofónica, con gran repercusión en el auditorio¡ era 
digno de admirarse, de admirar su talento. También nacen en la radio escritoras 
como Estela Calderón, Marissa Garrido, cantidad de escritores, cantidad de 
escritoras que, pues aquí nos peleábamos por tener la novela de más rali11g, de más 
auditorio, eso era lo que peleábamos, no peleábamos el dinero, peleábamos ser el 
mejor productor, el mejor director. 

Pregunta: 

lCmíl fue la trayectoria de la radlonovelu?, es decir, lcómo podemos ubicnr sus 
etnpas, de ascenso, auge y declive y a qué se debió su cuida? 

Do11 RaaU Mart/11 del Campo: 

En 1930 nació la "W", y cuando nace la "W" no tenía novelas. Las novelas 
aparecieron cuando ya la "W" era una estación en la que todo el mundo quería 
anunciarse, esto serla a fines de los treinta o a principios de los cuarenta. La novela 
se desarrolló y como tú dices, tuvo un auge y ese auge quizás se vio interrumpido 
por muchos motivos, no porque la novela haya dejado de gustar, sino porque a 
principios de los cincuenta surge el fenómeno de la aparición de la televisión, 
entonces es natural que la gente vea televisión y que los éxitos tic la raúio bajen. La 
brecha es enorme: 100 gentes ven televisión y 20 oyen las estaciones de radio y 
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entonces los costos suben terriblemente y llegamos a esta época en que es imposible 
materialmente, en la radio, hacer una novela. Hay muy buenas novelas, hay el 
conocimiento pleno que si vuelven, vuelve la victoria a engancharse a ellas, pero 
ahorita, esto es un cálculo rápido, por capítulo de media hora, cuando realmente 
son 21 minutos de material, el costo es de $ 1'000,000.00. lCuánto de cuesta una 
serie? El millón de pesos no lo sacas, no lo recuperas y han querido hacerlo y han 
hecho intentos, pero los clientes ya no quieren pagar, porque están sumamente 
gastados con millones de pesos invertidos en la televisión. 

Ahora, las novelas, caminaron, caminaron, pero donde ya fue imposible seguir 
con ellas, fue en el momento en que el auditorio, solito, las grandes masas de M6xico 
dijeron: ya no queremos diversión, ya estamos atosigados, ahora queremos saber, 
eso fue allá por el año del 70. Yo por ejemplo en esos años realicé un programa en 
que hablamos en serio de la problemática social de México, de la familia. La gente 
empezó a pedir que se le enseñara. En la época de Eeheverría se acabó el encanto 
de una vida tranquila; porque aunque habla salarios mínimos, se podía vivir a gusto, 
tranquilo, no había exceso de pobreza y desesperación como los hay ahora, entonces 
la gente empieza a pedir que le informen, que le digan, y es cuando "W" hábilmente, 
corta sus programas musicales yde novelas. Finaliza diciendo nuestro entrevistado. 
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La Lucha de Radio Educación por Expresarse 
Entn:vista de Gloria Jutlr<z Soto 
con don Alejandro Orúz Padilla, 

productor y rea/izaoor radlofó11ico. 

Don Alejandro Ortiz Padilla, productor y realizador radiofónico de larga 
trayectoria, tanto en la radio comercial como en la cultural (en Radio Educación, 
entre los años 1952a1987), accedió a la presente entrevista para dar sus opiniones 
en torno al tema: aperturas y frenos en la radio, que se incluye en la tesis 
Radio11ovc/a: com1111icació11, significados y sc11lidos, la que en una parte hace énfasis 
en la trayectoria de Radio Educación, acerca de la cual hay lagunas y muchas 
interrogantes por responder. 

En el punto de partida de esta conversación se le preguntó: lpor qué en 1967 
hubo débiles y titubeantes intentos para reintegrar a Radio Educación al cuadrante 
mediante un transmisor obsequiado, que finalmente se quemó? lEsta versión 
corresponde finalmente a los hechos que usted vivió? Don Alejandro al responder 
comenzó a contar los acontecimientos de una historia que se entreteje: 

'En 1967, habían cambiado las autoridades de la Secretaría de Educación, pero 
nosotros ya traíamos un antecedente anterior para sacar al aire una nueva 
estación. 

"Al entrar Ceniceros como secretario, nosotros comenzamos a hacer radio sin 
radiodifusora. lCómo es esto? ... usando la media hora que están obligados a dar 
los concesionarios y empezamos a hacer programas en XEW, XEX, XEB, 
XERC, XEPH, en fin, teníamos siete emisoras trabajando, haciendo radio y sin 
radiodifusora. l Y cómo estuvo esto? Pues alll había gente que eran escritores, 
productores, que venían de la vieja estación y no hacían nada. Nosotros les 
propusimos, bueno pues vamos a trabajar: lqué quiere hacer usted?: no, pues, 
yo quiero hacer la historia de México. Y usted, lqué quiere hacer?: no, pues yo 
quiero hacer un programa de música clásica, ly usted? No, pues lo que scu, lo 
que usted me diga. Bueno, entonces usted va a venir a ayudarme a mí, yo voy a 
hacer un programa que se llame Postales de México y que va a pasar por XEIJ. 
Muy bien y lqué hay que hacer? pues escribirlo, la idea es ésta ... Hicimos la 
historia de México, algún programa para las mujeres, etc. Estaban lodos los 
elementos, no sé por qué no trabajaban, se habían pasado como 6 6 7 años sin 
hacer nada. Todo aquello estaba lleno de telarañas, destruido, descuidado. 
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Las ilusiones de Alejandro Ortlz Padllla, por Radlo Educación 

En la entrevista afloró una fecha: 1952, año en que como protagonista exploró la 
posibilidad del resurgimiento de Radio Educación. Lo relató de la siguiente 
manera: 

"Estamos hablando de 1952, y desde entonces velamos nosotros, la posibilidad 
de sacar Radio Educación al aire. Fuimos a donde estaba la planta de transmi
sión, era un transmisor de 150 watts y estaba destruido, todo destartalado las 
gentes que rodeaban el lugar eran viciosos. Yo salí de allí huyendo esa vez que 
fui, yle llevé el informe a Joaquín: mira, le dije, con lo que hay no podemos salir, 
además es un equipo viejo, tan viejo como estas con-tornamesas -unas que 
estaban allí, en unas mesas, horribles, con unos bulbos enormes y un calorón 
tremendo. Equipo muy antiguo. Además no habla técnicos, gente que entendiera 
de esto, afortunadamente, estudié electrónica y una electrónica ya mucho más 
avanzada, yo entendía, yo recibí estas clases por correspondencia en donde como 
gran prueba final nos ponían a que construyéramos nosotros mismos, con 
nuestras manos un aparato estereofónico. Eso era una maravilla, algo del otro 
mundo. Yo lo hice, lo conectamos y funcionó. Eso me probó que yo sí entendía 
lo que habla estudiado. 

"Bueno, esto va porque yo comienzo a ver que el equipo no funcionaba porque 
ya estaba obsoleto totalmente, muy mal cuidado, necesitábamos comprar equipo 
más moderno. Llega un día Joaquín con mucha animación y me dice: oye -él 
estaba muy entusiasmado porque estábamos haciendo radio sin radio y ya 
sonaba: Radio de la Secretarla de Educación Pública- entonces me llega ese día 
y me dice: ffjate que me habló González Camarena, que vende su equipo lqué 
crees que podamos hacer? Bueno, lpues podemos hacer muchas cosas, la 
televisión educativa maestral De veras lverdad? -me contestó-. Hicimos un 
planecillo y lo presentamos, para esto ya llevábamos como tres años de trabajar, 
del 52 al 54. González Camarena vendía el equipo en cinco millones de pesos. 
J oaquln Gamboa Bustos, trabajaba como locutor del canal 4, es el primer locutor 
mexicano que llega a la BBC de Londres. Una de las voces más extraordinarias 
de América. Entonces se va con todo el expediente que le preparé, y hay va feliz 
y contento a ver al señor Ministro que era Angel Ceniceros; fue en esos días en 
los que estalla la huelga de maestros con la huelga de los ferrocarrileros, y aquél 
hombre no quería saber nada de nada, porque llegan los maestros y se meten al 
edificio. Hicieron los campamentos y todo adentro de los pasillos, en la calle, en 
todo. Fue una cosa tremenda y entonces dijo: no, ya no, espérate, que no salga 
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Radio Educación, esp6rate, espérate y ya ni el proyecto para volver a sacarlo. 
Allí iba integrado sacar la estación, proponía una estación con un transmisor de 
50,000 watts perfectamente bien instalado, con una estación piloto para una 
cadena, una posible cadena nacional. Entonces yo pongo eso corno antecedente 
para que saliéramos con un transmisor potente, no como eso que finalmente 
después se quemó. 

"Bueno, pasan los otros tres años, porque además la huelga dura como dos años, 
hubo una represión tremenda como la de los ferrocarrileros. Fue algo terrible, 
yo salía detrás de la Catedral, caminaba por allí, nos echaban las !anquetas, era 
horrible. Eran unos enfrentamientos du

1
ros de los maestros. Era la época de 

Vallejo con los ferrocarrileros, a él lo metieron a la "pcni" y allí estuvo como 12 
años o no se cuanto. Ese fue el motivo por el que no nos hicieron caso porque 
desde ese tiempo nosotros hubiéramos salido como Radio Educación, y con una 
estación de televisión cultural, lo cual hubiera sido sensacional. Bueno viene una 
época de transición. En ese tiempo estaba Rufz Cortincs; después entra Lópcz 
Matcos y se calman las cosas, nosotros pretendemos hacer el trabajo de radio, y 
ya sabían que nosotros habíamos hecho radio, sin radio, y entonces viene un plan 
porque en el descuido este del magisterio y todo, hay muchos maestros salidos 
de primaria que ya están dando clases como maestros en provincia. Hay más de 
90,000 maestros en esas comliciones ... y qué podemos hacer, bueno pues la radio, 
yo oigo programas en la XEB, yo oigo programas en la W pues quiénes son esos 
cuales ¿en dónde está la radiodifusora pues no, no hay radiodifusora, y entonces 
de dónde salen esos, pues de la oficina de radio y quiénes son esos, ahí van, -nos 
ven a nosotros·, esos son los que hacen radio y ¿cJjefc?, bueno, el jefe no sabemos 
si se va a quedar o no porque ya cambió el gobierno, yo también quien sabe si 
me vaya. 

"Yo trabajaba en XEQ y me relacionaba mucho con un seiior Noriega que me 
llevaba los noticieros de Novedades a XEQ, yo era jefe de programas y me 
relacionaba con todos ellos. Un día me dice: oiga ya le mandé por allí las noticias. 
lQuién habla?, Noricga de aquí de Novedades. Ah muy bien, si ya en c~tl.! 
momento están entrando, échele una mirada -me dice- por favor, a ver como las 
ve. Oiga disculpe -le dije- ¿usted quién es?, cuál es el nombre de usted y ya me 
dijo su nombre. Es que por aquí está sonando el nombre de un scímr Noricga, 
para venir como Coordinador de los medios de comunicación, aquí en la 
Secretaría de Educación Pública y yo trabajo alli. Oiga no me diga, sf, por qué, 
pues porque ese señor Noricga soy yo, lde veras es usted?, sf, soy yo, oiga pues 
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que bien y lcuándo vienen para que les entreguemos la oficina? no, yo quiero 
platicar con usted, bueno pues vamos. Era él, entonces yo le dije a J oaqulo: mira, 
a mi esto de la radiodifusión me encanta y por alll afuera yo no podría hacerlo, 
en la radio comercial ya ves como están. SI -me dijo él- yo lo sé, tú quédate. Yo 
era su secretario particular. As! fue como me quedé. 

'Fue entonces cuando hablé con el Sr. Noriega y me dijo que me iba a presentar 
con el señor Torres Bodet. Yo tenla aquel proyecto del maestro Ceniceros, de 
la televisión y radio y lo adapté según la idea de esta gente. Yo les dije: tengo esto 
para los maestros, no tenemos radiodifusora pero podemos hacerlo como lo 
estamos haciendo aqul. Eso es precisamente lo que nos interesa lcómo lo 
estamos haciendo?, pues usando la media hora. IDe veras que hay una media 
hora!, pues si yeso es en todo el pals, ly qué se puede hacer para difundirlo as!?, 
pues mandar las cintas grabadas. lSe puede hacer eso?, si señor, si se puede. 
Oiga entonces lqué hacemos?, mire esto que tenemos aqul no sirve para nada. 
Todo lo que usted ve aqul no sirve. Son obsoletos, mire que bulbos, que agujas, 
son unas barretas. ¿y cómo le están haciendo?, pues pedimos prestados los 
estudios de la "O" como son amigos m[os me los prestan y ah! nos metemos a 
trabajar. O directamente en tas cabinas cuando hacemos los programas directos 
al aire. El programa que yo hacia tenla los artistas en vivo. 

"As! es como viene el cambio con el señor Raúl Noriega Ondovilta, él me platica 
el plan que tenían para la educación de los maestros a través del Instituto de la 
Capacitación del Magisterio y él me lteva a mi como una persona que les iba a 
responder sobre todo en la solución técnica de estas necesidades, de cómo 
primero grabar, reproducir, hacer ltegar, que se transmitiera, y crear todo un 
sistema dclico para que esto ocurriera todos los dfas, a hora lija, en todas las 
estaciones del país, porque necesitábamos una cobertura total. Y, l para qué era 
esto?, en apoyo de los programas que por correspondencia estaban estudiando 
los muchachos; esos que hab!an salido de primaria y eran maestros y que estaban 
tomando estos cursos de capacitación. Entonces era en apoyo a esos estudios y 
la radio los iba a apoyar. Eltos recibían por correspondencia todo su material de 
tres meses. Nosotros estábamos apoyándolos en las transmisiones diarias, ha
ciendo exposiciones que no les ltarnamos lecciones -aunque s[ lo eran- pero les 
llamábamos exposiciones porque íbamos a salir en estaciones comerciales y para 
no correr a la gente de esas estaciones comerciales que podían protestar. 
Entonces les pusimos exposiciones de literatura primer grado, exposiciones de 
literatura segundo grado, cte. es decir, las siete materias de los tres niveles de 
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secundaria porque los muchachitos que habían salido de primaria y eran maes
tros, necesitaban el nivel de secundaria para posteriormente seguir la normal. 

"Bien, entonces me llevan a presentar con el señor ministro, Torres Bodet, yo 
platico con él, le expongo mis ideas en torno a cómo podíamos salir con una 
estación propia. Hablamos de los 50,000 watts, le hablé de que era una mentira 
que con una sola estación de radio se pudiera cubrir todo el territorio. Muchos 
han manejado esa mentira a través de la radiodifusión, XEW maneja mucho esta 
mentira, dice que cubre la república. Es mentira, sí tiene una cobertura pero no 
cubre todo el país, al grado de que se encuentra un repetidor de la "W" (no sé si 
lo siga teniendo actualmente) en San Luis Potosí y otro en Monterrey, precisa
mente porque su señal no avanzaba y otro que tenían por acá por el Zamorano, 
acá en el Bajío para cubrirlo porque no llegaba la señal. Eso es una prueba de 
que jamás cubrió el territorio nacional. Yo le propongo un transmisor extraor
dinariamente potente, muy bien instalado para que su avance sea con una señal 
muy potente y constante de un área de 350 Km a la redonda, que ya es decir, y 
después con repetidores de esa misma señal en número de 32 ó 64, muy bien 
instalados, mínimo de 10,000 ó 25,000 watts. Entonces cubrimos todo el territorio 
nacional hasta sus úllimos rincones. Ibamos a tener dos repetidoras en Jalisco, 
dos en Sonora, en los lugares más estratégicos para cubrir todo el territorio 
nacional. Desde luego esto se haría según las frecuencias que se permisionarían, 
porque iban a ser diferentes frecuencias, porque no íbamos a poder invadir una 
frecuencia que ya estaba dada en esa región nada más porque era la Secretaría 
de Educación Pública. Se darían otras frecuencias porque además las hay, y ya 
se haría por zonas todo esto. Técnicamente es posible, muy posible, no lo han 
hecho actualmente porque no sé por qué no, pero por ejemplo la televisión lo 
está haciendo. Total a él le pareció muy bien la idea y dice: bueno pues 
comencemos con un transmisor de 50,000 walls, por lo mientras vamos a salir así 
lse puede? Sí señor, sí se puede y vamos a cubrir todo el territorio. ¿Y qué 
necesitamos para esto? -me preguntó el licenciado con esa voz tan suavecita que 
tenía el licenciado Torres Bodet-, bueno pues necesitamos unos estudios de 
grabación. ¿Los tenemos? No, pero los pudcmoo iustalar. ¿Usted lo,; puede 
instalar? Sí señor, srlos podemos instalar. Bueno pues que se hagan los estudios. 
¿Y qué se necesita para los estudios?, pues el equipo, lcuánlas grabadoras? min: 
vamos a hacer cuatro estudios, necesitamos tres por cuatro, doce, veinticuatro
y yo me di cuenta que estaba en ese momento deveras crucial, y que si no me 
pongo listo, esto hubiera tardado más para que Radio Educación saliera al aire. 
Que me pongo listo en ese momento y digo: bueno un mínimo de 37 grabadoras. 
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"Ellos no entendían de lo que yo estaba hablando, pero yo sí me entendía. ¿37 
grabadoras? ¿y para qué? -me dicen·. Necesitamos hacer 500 copias diarias. 
Necesitamos muchas cabezas de grabación. Ah, está bien 37. Una copiadora de 
alta velocidad. Un mínimo de 26 micrófonos. Yo estoy poniendo lo necesario no 
les parezcan muy altos estos números. No, si hasta nos parecen bajitos, me 
dijeron, bueno porque yo estoy poniendo refacciones aquí; con esto si se des· 
compone algo, yo ya tengo su repuesto y como este trabajo es muy urgente no 
podemos detenernos. No, está bien as~ cúbrase. Entonces me cubrí ya con esa 
confianza y me doy cuenta de que estaba con gente de muy buena fe, políticos 
de muy buena fo que no podía defraudar. 

"Yo deseaba una radiodifusora para el gobierno de mf país y sobre todo para el 
Ministerio de Educación, muy potente, muy importante, porque aquello que yo 
había visto en la Vaquita, en los llanos aquellos de lo que hoy es la colonia la 
Michoacana, me deprimla. ¿Y ahora qué necesitas?, pues un local, pues haber 
de los que tenemos cuál te sirve para que lo adapten. Habla con el ingeniero 
GonzálezdelSordo, tú le dices cómo se va a hacer esto. ¿Tú sabes de todo esto? 
Sí señor, entonces a mf me nombran Director Técnico Administrativo de la 
Unidad de Grabación de Gabriel Mancera 506, porque esa es la casa que más o 
menos se adapta y ahí quedamos. Y nos ponemos a trabajar, la oficina de radio 
se convierte en la unidad de grabación de Ja Secretaría de Educación Pública, 
de la que yo soy el jefe técnico, y el coordinador general es el licenciado Noriega 
Ondovilla. El Director General del Instituto para el que trabajábamos era el 
maestro Víctor Gallo Martfnez, otra persona también muy entusiasta para estas 
cosas de la comunicación y entonces nos ponen como a treinta y tantos maestros 
para trabajar los guiones para todas aquellas exposiciones de historia, literatura, 
geografía, cte., las siete materias de los tres niveles de secundaria y nos ponemos 
a trabajar como negros. Yo me pongo a dirigir Ja instalación electroacústica. 
Todo, la instalación de las oficinas, y a trabajar también enseñándoles cómo se 
hacían los guiones a los maestros. Fue un trabajo muy bonito. Yo de ah! me siento 
titulado maestro, y además, me dieron mi titulo de maestro, y entonces comen· 
zamos a salir al aire, el maestro Torres Bodet estaba feliz y no se diga el Lic. 
Noriega, y el Instituto de Capacitación del magisterio, estaban felices, y ah! 
estaba trabajando en esa oficina. Era como una agencia de publicidad, era una 
actividad enorme. Mantener 500 radiodifusoras diarias de lunes a viernes es algo 
que nada más hay que imaginarse el trabajo. Y pues alú estábamos. 



"Entonces hay una propuesta para el licenciado Torres Bodet y se lo llevan a la 
UNESCO, otra vez nos dejan solos. La persona que lo suplió, un señor Enriqucz, 
afortunadamente siguió el mismo ritmo de confianza con nosotros y el trabajo 
del Instituto, pero el señor Torres Bode! ya va de viaje. El señor López Maleas 
habla salido del país muchas veces, hasta le decían Lópcz Paseos, entonces en 
uno de esos viajes fue a dar a Canadá y ah! no sé cómo se las arregló y nos 
mandaron un transmisor de 50,000 watts¡ cuando llegó el transmisor no sablan 
de qué se trataba en la Dirección de Audiovisual que también habla sido una 
pequeña olicinita, después creció y en el momento en que estaban ellos precisa· 
mcnlc inaugurando el edificio de Circunvalación y Tabiqueros, llegó el transmi· 
sor y no sabían quién lo había pedido y esto era notable porque a mi me llamó 
no solamente el ingeniero Antonio Castillo Lcdón, laye, no saben ustedes nada 
de esto?, lcómo, que ya llegó un transmisor de 50,000watts?, Iah, pues sí, como 
no, si lo pidió el licenciado Torres Bodctl Se recibe el transmisor, pero ya casi a 
fines del gobierno, como por el cuarto o quinto año, fue cuando se fue el señor 
Torres Bodct. 

La mola obra de Gálvez y Fuentes 

El maestro Ortiz Padilla, estaba relatando una trayectoria de ilusiones, la que de 
repente se frustró por la mala obra del bachiller Alvaro Gálvez y Fuentes, como se 
verá a continuación: 

"Nosotros ya teníamos trabajando como un año y medio con las transmisiones de 
las que ya he hablado. Fuimos y recibimos el transmisor y a los pocos meses vino 
el cambio de gobierno y entra Gálvcz y Fuentes, y se encuentra con las facturas 
del pago del transmisor y no las quiere pagar, porque decía que él no había 
pedido nada de esto. Eran tres mil y tantos pesos por pagar. Estamos hablando 
de 1965 aproximadamente. En esos tiempos era mucho dinero y el señor no lo 
quería pagar. Pero lo tuvieron que pagar y a mí me dicen: ly dónde vamos a meter 
este transmisor?, pues en la bodega de ahí. Vamos a la bodega y les digo: mucho 
cuidado con esto. Y me le ponen luego, luego ladrillos, porque viene una 
inundación, un aguacero y no quiero problemas. Lo levanté como un metro. Era 
una cosa muy delicada como para descuidarla y que no le pusieran nada de cosas 
encima y la taparan, y que no le entrara polvo y ... bueno, estaban contra mi los 
del almacén, pero pues así tenla que ser. 
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"Me dice Castillo Ledón: ¿y qué vamos a hacer con esto?, pues es Radio 
Educación, le dije, oye pero si no tenemos estudios. Cómo no, allá están en 
Gabriel Mancera¡ porque yo mandé a hacer los estudios previendo la salida de 
una estación de radio, yo ya la presentía, y ya tenla la cabina para transmisión 
dispuesta en uno de los estudios¡ tenla ya los espacios para los racks, todo, las 
líneas y todas las conexiones, ya nada más para llegar y enchufarlas. 

"Viene el cambio y al señor no le parecen lus cosas que se estaban haciendo¡ el 
lema de este señor era: lo que no hicq yo está mal hecho y va para atrás todo¡ yo 
vi con verdadera angustia y tristeza como se picaron, para tirarlas a la basura, 
más de diez millones de cartillas de alfabetización que se habían hecho cuando 
él no estaba. Manda él a hacer otras. Comenzamos a hacer la alfabetización por 
radio pero no en las estaciones de la Secretarla de Educación Pública sino a 
través del uso de la media hora como veníamos haciendo anteriormente nosotros. 
Copia nuestro sistema porque era muy bueno el de mandar las cintas y crear un 
ciclo de: cnvfo·prcparación y viaje¡ envío-preparación y viaje. No sé como serían 
sus resultados pero allí estamos y entonces cuando él venía muy alucinado con 
la cuestión de lanzar la televisión, por fin la lanza. Cabe aclarar que ya se había 
avanzado en eso, no era idea de él propiamente, sino que ya hablamos instalado 
cosas de televisión. Era lo lógico. El le hechó todos los kilos a lo de la televisión 
para hacer la telesecundaria y descuida totalmente lo de radio. 

"Llega una vez, nosotros trabajábamos en Gabriel Mancera y ellos estaban allá 
en Tabiqueros, entonces cuando viene el cambio, el ministro que era el señor 
Yáñez, le pone a otro licenciado Pedro Rojas. 

"Yo estaba en Gabriel Mancera 506, ahí meten a Rojas como jefe, enfrcntándo· 
selo al señor Gálvez, que estaba allá y yo quedé en medio como sandwich porque 
entre los pleitos de jerarquías, las cosas se pusieron muy serias. Rojas que era 
mi jefe directo me dice: bueno ¿cuáles son los planes? Yo quiero echar andar 
Radio Educación -le dije-. Yo también -me dijo·, entonces va y platica con Gálvez 
a quien no le interesa nada de radio, él quiere la televisión. Llegó el momento en 
que cuando veía a Rojas le cerraba la puerta, no lo recibía. Rojas regresaba 
refunfuñando, hasta que una vez me dijo: No sé ese cuate que trae conmigo. Una 
vez llegó este señor Gálvez y mandó destruir lodo lo que habíamos instalado, los 
estudios y todo y en lugar de llegar con algunos técnicos o el propio ingeniero 
que yo tenla a quien le hubieran dicho: desmonte esto, o a mi mismo. Yo hubiera 
ido con un overol y me hubiera puesto a trabajar. No, mandó a un carpintero y 
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a un albañil, y estos, a hachazos y con serrucho, a cortar las cosas y va para abajo 
todo. Un señor Romero, que después se hizo muy amigo mío. 

"Fue esa orden del señor: destruir aquello para que nosotros nos fuéramos allá 
a Tabiqueros, y ya no estuviera la unidad de grabación aqul, corno haciéndole 
sombra, porque Pedro Rojas fue uno de los personeros de la Universidad 
Nacional, que echó a andar ya seria y formalmente la radiodifusora de la 
Universidad, él fue el que le creó sus plantas transmisoras ya en un lugar serio 
porque antes andaban en el patio de las prcpas, y ahí estaban los transmisores, 
él fue el que ahí en el Cerro del Chiquihuile consigue esas tierras y hace que el 
transmisor se vaya para allá, no sé si el transmisor está bien instalado o mal 
instalado pero la cosa es que ahí está, y ya seriamente, y jamás volvió a tener esa 
vida errante que tenla Radio Universidad. Por eso Agustfn Yáñez, lo mandó para 
acá. Lo enfrenta con Gálvcz y Gálvez, como era el Director General, manda 
deslruir aquello y lo trata de obligar a que se fuera para allá. Hay un enfrenta
miento en donde yo estoy corno sandwich porque yo tenía firmados todos los 
instrumentos que había ali! y estaban a mi cargo. 

"'Entonces llegan con camiones, asf, pero abruptamente y arrazan con todo y se 
lo traen a fuerza aquí, sin pedirnos permiso, sin hacer una relación, sin que 
hubiera inspectores vigilando ni nada de eso. Para mí era un compromiso muy 
grave. Yo lo que hice fue levantar un acta y no un acta con cualquier tinterillo, 
fui al ministerio federal porque esto era de la federación y eso le dolió mucho al 
señor Gálvez, y me agarró una ojeriza pero de esas buenas. Como yo le dec!a: 
bueno, pues córrarnc nada más detalla muy bien por qué me corre, porque no 
había realmente un motivo. 

"Yo me estaba defendiendo. Don Pedro Rojas entonces me dice¡ yo me voy hasta 
que firme esa acta, yo no lo voy a dejar colgado de la brocha a usted. Muy bien, 
terminó de levantarse el acta con los inspectores y todo el equipo de control 
remoto, las grabaciones, todos los equipos de los estudios, todo, lo fueron a tirar 
a los patios de audiovisual, yo traté de salvar lo que más pude y el único lugar en 
donde se pudieron guardar las cosas fueron en los excusados de audiovisual. Este 
es el bandalisrno de este señor. Todo esto se guardó all!, y yo levanté un acta, 
porque si allí mismo en el audiovisual se habían robado una cámara de televisión, 
con todo y el doly (aparato donde está montada y va un señor sentado y lo van 
empujando), pues con todo y este aparato se lo llevaron. Cómo no se iban a robar 
micrófonos, corno no se iban a robar mezcladores y corno no se iban a sacar una 
grabadora. lYo iba a responder por eso? No. Entonces levanté el acta, la füma 
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el señor Pedro Rojas y se sale. Le dijo: yo también tengo mis apoyos y le dio el 
portazo y se fue. 

"Entonces en esos dfas llegaron unas señoras jud!as, que yo nunca supe quienes 
eran y le ofrecen al señor lo que quisiera para la alfabetización y para la gente 
del pueblo de México y el señor es tan miserable o de tan poco alcance. Estoy 
hablando del funcionario. Tan poco alcance o no quiero pensar que fue de mala 
fo porque ya serla darle un grado de inteligencia política. El señor les pide un 
transmisor de 1,000 watts. Las señoras que son dueñas de todo el oro del mundo. 
Cuando menos de todo el oro de México. Yo no les hubiera pedido eso. A m!: 
¿me pueden dar ustedes 64 transmisores de 25,000 watts y uno de S0,0007 y me 
dan el doble. ¿Y para qué quer!a yo todas esas cosas? pues para poner las 
repetidoras de la cadena de la Secretaría de Educación P6blica. Nada más. 
Estarían funcionando ahorita estupendamente y era un regalo. El señor pide un 
transmisor de 1,000 watts. 

"Para esto como le habían llevado al señor ministro la lústoria de la televisión, 
de la lclesccundaria y lo hablan entretenido mucho, el ministro preguntaba: ¿y 
qué pasó con la radiodifusora? hasta que le pegó un grito y le dijo: yo quiero oir 
la radiodifusora pasado mañana Gálvez, t(l sabes cómo le haces, pero yo la quiero 
oir en el radio de mi oficina. Se bajó, fue a ver al ingeniero y habló con nosotros 
sobre lo que se podía hacer. Pues sf, sf lo podemos echar a volar, le dijimos, pero 
esto nada más era para que lo oyera el señor, es decir, engañar al ministro. Yo 
le dije: yo creo que sf se puede, nada más hay que encenderlo, poner una buena 
tierra, un pedazo de alambre y pues ah! está. Lo mismo dijo el ingeniero Jesús 
Carranco Rodrfguezy Antonio Castillo Lcdón. ¿Pues cuándo lo hacemos?, !pues 
ya!, !pues óralel ¿y dónde está el transmisor?, lpues allil fue el que me regalaron 
las señoras. Porque además hizo bombo y platillo del gran regalo que le habían 
hecho las señoras. Fue y se lo dijo al ministro y fotos en el periódico y ¿cuándo 
lo echas a andar?, pues pasado mañana lo quiero oír, y ahf nos tiene en Donceles 
100, en un cuartito que nos dieron hasta allá arriba, subimos y nos pusimos a 
tratar de instalar esto. A producir unas tierras fenomenales para que la radiación 
no quemara el equipo, y una tierra disque muy buena, resultó muy mala, porque 
finalmente se quemó. Todo el sistema de rectificación se quemó. A mí me sallan 
chispas de la hebilla porque no salía la radiofrecuencia, pero si escuchó el señor 
un disco que pusimos y que lo quitamos tres, cuatro veces. Por teléfono nos 
decían: haber qultclo, haber póngalo, para que el ministro se diera cuenta de que 
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sí era una estación de radio que estaba en el aire controlada por nosotros. Pero 
no nos duró el gusto. Nos duró como cuatro horas y hasta fue mucho. 

"Me acuerdo que yo estaba alli trepado en una especie de cúpula que hay en una 
iglesia cercana a donde nos subimos para poder levantar el cable, lo que nos iba 
a servir disque de antena. Amarrarlo fue con un riesgo tremendo, pero lo hicimos. 
En fin, lo oyeron y se nos quemó el aparato. Cuando le dijimos al señor Gálvez: 
pues se quemó señor. INol, pero lpor qué? Se lo dijimos, pues sino tenía tierra. 
lCómo que no tenía tierra?, lqué no le pusieron la llave del agua?, pues sí pero 
no sirvió. Esas tierras no sirven, son !lotantes, pero él no entendía de esas cosas. 
Total que se quemó. 

"En el Internado Madero hicimos un espacio para que nos hicieran un cuartito 
y ahí poner el transmisor, y ahf sí hicieron un boquete y se metieron unos 
radiadores bien conectados con placas de cobre que iban a la tierra del transmi
sor pero también no teníamos antena. Pero el señor así lo quería, y así fue como 
se hizo y salió al aire con una direccionalidad tremenda, pues si no teníamos 
antena sino un pedazo de alambre, pues si nos daba cierta direccionalidad 
porque no teníamos radiales, entonces siempre transmitíamos y salia de lado, 
salía chueca la señal no para donde nosotros queríamos. Tenía unas salidas muy 
raras, muy extrañas, inesperadas, precisamente por falta de radiales. Esto es lo 
que él quería para la radio en México. Yo me opuse a esto yél decía que no, que 
yo estaba loco. Además de que yo era un espía de la radio comercial, que algo 
pretendía yo. Eso me lo dijo el señor Rojas. Al contrario -le dije- yo soy un 
contrario de la radio comercial. Yo quiero que salga Radio Educación y que 
salga en forma potente, bien y este señor cómo sale al aire con esta tontería. 
Entonces este obsequio fue de estas señoras y se quemó. A los quince días se 
arregla y nos instalamos allá en los patios del Internado Madero, y allí comenza
mos a salir con una señal que además la cercenaron a 500 watts porque un 
transmisor de 1,000 watts dentro de la ciudad no puede ser. Entonces la Secre
taría fue muy benévola y nos dijo: bueno les autorizamos 500 watts, nada más 
mientras salen ya con el transmisor grande, porque nosotros siempre hablamos 
del transmisor grande. 

"En esos días, antes de que saliera el señor Pedro Rojas habíamos conseguido 
los terrenos para el transmisor grande de 50,000 watts, ya habíamos conseguido 
para levantar el edificio de Radio Educación y eso era lo que no quería este señor 
que supiera el señor ministro porque esa era actividad totalmente de Don Pedro 
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conmigo. Llegamos con el acuerdo de que ya nos hablan cedido el terreno, donde 
está actualmente el transmisor. El lo vio y nos lo botó. Fue cuando el señor Rojas 
dijo: me voy, yo no puedo con esto, porque decla que era un comodato por 20 
años, cedlan el terreno por veinte años y él no lo aceptaba porque era de 20 años, 
que nos lo deblan de dar totalmente. Bueno ese día yo si estallé y le dije: lpues 
qué usted si piensa vivirlos? y le dimos el portazo. 

"Yo agarré todos los papeles y los guardé. Me puse a trabajar ahl mismo haciendo 
material para ese transmisorcito mugre que tenla en el aire y llegó gente muy 
extraña a poner música de Bach, en la noche y en el dla y no hacer radio si nada 
más era la cosa de llenarle la orejita al señor ministro. Y nosotros que queríamos 
realmente hacerlo para tener una fuente de trabajo y además de que el país lo 
necesitaba y lo necesita pues estamos marginados. .· 

IAI fin resurge Radio Educación! 

"Viene afortunadamente el cambio de gobierno, yo no sé por qué el dla que le 
entregan a la maestra Carmen Millán, yo estaba ali! por casualidad, yo no busqué 
esa situación. Cuando termina su discurso medio alambicado este señor Gálvez 
-estoy hablando del funcionario, en lo personal yo no tengo nada que decir, pero 
yo si estoy en contra de este señor-, entonces se voltea esta señora y al oir tantas 
mentiras que ligó una tras de otra, me dice: ldetrás no hay nada verdad? ... yo 
dije: iah! esta señora es muy inteligente, entonces me acerqué al otro día ya con 
todos los papeles en la mano a la maestra Millán y le dije: mire yo tengo esto de 
Radio Educación pero no con el chinchero ese que está funcionando ahorita y 
que no sirve para nada, que no lo oían ni las colonias cercanas, sólo lo olan en 
cierta dirección, no tenla antena, no tenla radiales. Le dije: mire tenemos los 
terrenos, tenemos el transmisor. Falla nada más la voluntad polltica para que 
esto se haga. Vio los papeles donde nos cedían los terrenos -el comodato de 
veinte años- El edilicio serla el que actualmente ocupa Radio Educación. A mi 
me vela con ciertos ojos de simpatía el director general de edilicios de la 
Secretarla de Educación Pública. No lo recibió el señor Gálvez, no quiso firmar 
el comodato, yo me sall volando y que voy a ver al güero González del Sordo, que 
es el director, el ingeniero, lpero hombre por qué no quiso firmar este señor, si 
esto es un bien para la Secretarla? ... yo te firmo. Y firmó y por él se aceptó y 
quedó ahí el terreno ya a resguardo gracias al señor, si no ni eso hubiera sido, 
pero yo de allí me sall a proteger esto -dije- lquién lo puede hacer?, pues 
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González del Sordo, él es el que cuida todos los bienes de la secretaría, todos los 
edificios, terrenos,. escuelas. Como no -me dijo- ldónde firmo?, pues aquí. Y ya 
me llevé yo las copias que entregué a comunicaciones y todo perfecto. 

"Habíamos logrado esos terrenos que eran de la Secretaría de Marina y ella ni 
lo sabía. Nunca supo que esos terrenos eran de ellos. Fuimos a ver al jefe de 
comunicaciones de allí, era un capitán de corbeta quien me dijo: pero, si esto ni 
lo necesitamos. Bueno-le dijo yo- pues hagamos un oficio donde ustedes lo ceden 
a la Secretaría de Educación Pública, lcómo no!, de inmediato lo redactamos. Y 
ahí vamos tan alegres a entregárselo al señor éste que nos hizo una carota. 

"La maestra vio todo y dijo: lpor qué no comenzamos? ya cuando vio todos los 
planes dijo: la dónde firmo? Maestra por favor pues aquí luego, luego.¿ Y dónde 
va a ser el edificio?, pues ahí ... Entonces Radio Educación cambia totalmente de 
gente, meten mucha gente nueva, entre ellos mucha gente torpe, pero con buenos 
deseos de hacer radio. Comienzan a hacer cosas ya muy diferentes y lo que pasa 
siempre: llegan éstos y tratan de inventar todo desde cero como si no hubiera 
existido Radio Educación, pero ya estaba la estación, se hace la programación y 
ese es el resurgimiento de Radio Educación, en ese orden y as!, históricamente 
hasta donde yo recuerdo. 

"La maestra era una mujer muy talentosa; es notorio como dos mujeres hacen 
posible la radiodifusión cultural en México y no les tiembla el pulso ni andan con 
cuestiones politiqucras, ni electoreras. Se asesora del ingeniero Héctor Parkcr, 
del ingeniero Salvador Tallavas, y todos ellos trabajan honestamente apoyando 
a esta mujer talcntosísima que además no solamente tiene a su cargo Radio 
Educación, sino hace crecer aquella entidad de la Secretarla de Educación 
Pública, para hacer televisión, para hacer cinc, para hacer los impresos de la 
Secretaría. Ella comienza con los famosos SEP'Setcntas, aquella colección 
fabulosa para la cultura de México. Comienza con esa serie que también ya viene 
retomada de lo que era la Enciclopedia Popular. Ella le da este giro y ahora la 
siguen copiando; hay una serie que es la de los SEP'ochcntas y seguramente 
harán la de los noventas y esta labor la inicia ella. Era una mujer chiquita, 
chaparrita, de una voz pequeñita, maestra de literatura y de idiomas, igual, igual 
que la maestra Ross. Dos mujeres hacen posible que la radio cultural tenga una 
casa que vale la pena como es Radio Educación. Ninguno de los hombres quiso 
firmar una cosa as( tan importante. El edificio de Radio Educación está hecho 
desde los cimientos, en eso también tuvimos que discutir mucho, porque querían 
hacer una copia de las instalaciones de las radios comerciales, que son unos 
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cubículos que no sirven para nada más que para poner un disco y a un locutor 
que diga dos o tres anuncios. Nosotros queríamos estudios de grabación prcci· 
samentc para llegar a hacer una novela radiofónica de calidad. 

"Se logran los espacios como deblan ser, yo llevé a los arquitectos a XEW, a los 
viejos estudios que eran unos estudios adaptados. Lo que ustedes van hacer -les 
dije· es construir una radiodifusora, desde los cimientos para arriba, pero vean 
estos como están, vean los espacios ... y así fue como se hizo. Se hicieron 
ochavados (de ocho lados) precisamente porque están todos desfasados para 
que no tuviera eco.' Cuando le llevaron los planos, la maestra dijo: ldóndc firmo? 
y firmó. Nos dieron el terreno y nos sacaron de audiovisual que está en Tabique· 
ros y Circunvalación y nos meten donde es ahora la casa de Radio Educación. 
Como no habla casa nos meten en un cuarto del internado pero ya nos estaban 
haciendo nuestros estudios. Abl nos aguantamos como un año y medio y preci· 
samcntc, cuando se iba a inaugurar la estación, la maestra mucre. 

"Siempre mi;: acuerdo porque yo entré a la estación y vi todo ya terminando, me 
dieron ganas de llorar y me puse a llorar, porque fue realmente una terquedad 
de mi parte, en lo Intimo, de lograrlo y no me di por vencido durante 17 años 
hasta que esto se hizo y ahí está por qué los equipos que yo había comprado, 
aquellos que después fueron a dar a los excusados de audiovisual, esos fueron 
los que se instalaron porque estaban muy buenos. Todos eran RCA Víctor, 
equipo pesado, profesional, muy bueno. 

"Hace un año que acaban de quitar la consola central, una consola doble que yo 
compré también en ese pedimento que hice. lCómo no me iba a llegar a la libra 
eso de que ya estaba todo hecho? Ahora sl, ya lo que sigue es otra cosa; ya ningún 
polltico de mi pals va a tener la firmeza de pulso y firmar para que destruyan esto 
como lo era antes que eran oficinitas allí instaladas, y el que la barrla la barría, 
y ni cuenta se daban dónde habla quedado Radio Educación. Y ahora, ltirar un 
edificio de esos? ... lHabrá un bárbaro de esos? porque de que los hay, los hay, 
pero va a pensarlo mucho. Desgraciadamente la presencia de Radio Educación 
no es por lo que se está haciendo, sino por lo que se dice que ocurre ah! dentro, 
en su política interna, que eso sl es triste porque llegan ali! algunos logreros a ver 
qué se llevan y a ver otros qué canonjlas disfrutan sin trabajar. 

El maestro Ortlz Padilla recordó a quienes contribuyeron al lanzamiento de 
Radio Educación en la nueva época. Entre los nombres de los técnicos que 
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apoyaron la primera transmisión del 12de julio de 1969, mencionó a: Héctor Parker, 
Antonio Castillo Lcdón, Abonsa, Salvador Tallavas, Jesús Carranco Rodr!gucz, en 
los estudios. 

Evoca el maestro Ortlz Padilla: 

"Para mí la radio era mi profesión y tenla que crear fuentes de trabajo para mucha 
gente. Yo le dec!a a Gálvez, yo quiero un árbol muy fuerte que cobije a mucha 
gente que sea una fuente de trabajo no solamente para los operadores, sino para 
los escritores, actores, pensadores, tanta gente que interviene y que requiere de 
estos medios en donde podr!a sobresalir su talento y que los estamos esperando. 

lPor qué Alejandro Ortlz Padilla se decidió por la radio cultural? 

Al preguntársele lpor qué se decidió por la radio cultural y no por In radio 
comercial en la que trabajó?, contó su experiencia: 

"Yo entré a la radio comercial pero sent!a que estábamos engañando a la gente, 
trabajé 17 años en la radio comercial, entré desde XEX basta XEW, y en esos 
años importantes, de 1952 a 1964. Paralelamente trabajaba en las mañanas en la 
Secretarla de Educación Pública y entraba a turno a las dos y media de la tarde. 
Pero desde siempre me parec!a que estábamos diciendo cosas que no y sobre 
todo metiéndole a la gente cosas como consumir alcohol. 

"Algunas veces tuve la oportunidad de pasar programas muy importantes, co
merciales, como el llamado Revista Bacardí y entonces querían poner mi nombre 
al final y les pedía: no, no, no, no, no por favor, no den mi nombre. Pero lpor 
qué? -me dec!an- lpues te desprestigias o qué? Sf eso, me desprestigia. Oye, pero 
lcómo dices eso, muchos pagar!an por decir su nombre a través de estos 
micrófonos? Sf, pero yo no. Le estamos haciendo un daño al pueblo. 

"Algunas veces tuve discusiones de este nivel con Paco Malgesto que trabaja allf, 
me oyó una vez decir esto y me dijo: oye, nosotros nos debemos a los clientes. 
Pues te deberás tú no yo. Oye lpero entonces por qué trabajas aquf? Yo vengo 
a trabajar aquí pero no vendo mi criterio, yo vendo mi trabajo, más no mi criterio. 
Yo le trabajo a la empresa lealmente, honestamente y mi criterio es que estos 
anuncios le hacen mucho daño a la gente, y sobre todo esto del alcohol, como 
quieres que diga mi nombre viejito, ahora tú piensas as(, bueno pues tú serás el 
alma y corazón de tu cliente, yo no. Yo le trabajo a mi cliente y todo. Pasan sus 
anuncios y con mucho respeto y como el quiere que pasen. Veo que sea la hora 
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y el tiempo que él contrató. En eso no me puedes decir que no, pero de ahí a que 
esté de acuerdo con lo que está diciendo mi cliente no, no estoy de acuerdo en 
eso. Yo no se que estás haciendo aqu! ·me dijo-. Me acuerdo que esa vez le dije: 
mientras tengan algo que enseñarme estaré aqu! ... 

"La técnica que era lo que aprend!a a1lI es extraordinaria, una técnica que es la 
base del empirismo que hay ali!, de la gran práctica que se tiene, pues se llegan 
a manejar muchos secretos que siendo tan pequeñitos tienen un efecto cxtraor· 
dinario en el trabajo sonoro. Nada más por eso, pero yo paralelamente estaba 
trabajando en la cuestión cultural y ali! si m'e gustaba que dijeran mi nombre. Es 
más yo fui uno de los que impuso el estilo deque se diera crédito a todos los que 
trabajamos en un programa de radio. Y ah! también tenla oposiciones muy 
fuertes. Algunas veces me dec!an: pero ¿por qué hay que dar tantos créditos? 
pues porque son gente que ha trabajado en el programa. No, que quien sabe qué. 
Bueno: d!ganme ¿por qué en una pel!cula s( pasan todos los créditos de hasta 
quien vende las coca colas y por qué nosotros no?, ¿qué somos menos? !No! ¿Por 
qué en los periódicos todos firman? Aparece desde el director hasta el jefe de 
taller, todos. Entonces nosotros debemos dar crédito a todos los que realmente 
participan: artistas, técnicos, escritores. Tenemos derechos irrenunciables, de· 
rechos de autor y fue as! como comenzó Radio Educación a dar todos esos 
créditos y ahora todos nos han imitado como parte básica de la salida de una 
transmisión. 

La técnica y el arte radiofónico. 

Cuando se le pidió que explicase el grado de dificultad que se presenta para lograr 
una buena producción radiofónica dijo: 

"Muchos piensan que hacer un programa de radio es muy fácil, y no es así; es 
muy difícil. Alguien me decía después de haber oído un programa de la BBC: 
mira que naturales son, así debíamos ser aqu! en México. Le dije: si claro, yo 
también lo acepto, no voy en contra de eso pero sabes lpor qué les sale tan 
natural? después de 52 ensayos, porque esos señores no graban hasta que no se 
aprendieron casi todo de memoria y uno tras otro ensayo y otro ensayo yo te lo 
digo porque hubo una persona muy cercana a mí que estuvo en la BBC que fue 
J oaqufn Gamboa y él me platicaba como se trabajaba allI. Pero aquí no tenemos 
más que dos tomas. De esas dos sacas sólo una. ilmagfnate! no, si como buenos 
mexicanos, somos muy buenos improvisando, nos salen bien las cosas, porque 
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somos muy buenos, porque ya traemos eso, pero no porque así se haga ... claro si 
me dan inás tiempo. Si a mí me dan una hora para hacer un programa de media 
hora, mínimo yo necesito una hora de ensayo y media hora de grabación. Pero 
no, me dan una hora. Entonces lcómo le hago? Me las ingenio y ensayo aparte 
y voy seleccionando a la gente que a las primeras me entiende; y ya no me pongo 
·a hacer actores. Yo ya los quiero hechos y muy adelantados precisamente por 
esto. Entonces yo ya tengo un cuadro de actores que sé que me responden a la 
primera. El otro será muy bueno, pero es muy lento, no entiende las cosas así 
con velocidad y me detiene un poco, y no hace como yo quiero las cosas. 

"Eso nos va dando otra técnica, desde el realizador, el que escribe, debe pensar 
ya cómo debe sonar su trabajo, debe pensar en sonido, en las escenas, como 
deben estar sus personajes moviéndose en ese escenario que él está creando y 
ahí vienen ya una serie de cuestiones creativas que por qué no vamos nosotros a 
decir quienes las hicieron. 

La novela radiofónica y la radionovela 

Al maestro Ortiz Padilla se le solicitó que estableciera una diferencia entre la 
novela radiofónica y la radionovela, como producciones que responden a 
motivaciones e intereses distintos. Dijo: 

"Novela radiofónica, no confundirla con radionovela, esta última es la que se pasa 
en las estaciones comerciales y que por obvias razones está censurada en las 
denuncias profundas y entonces está mediatizada, en cambio la novela radiofó
nica es aquella, que está escrita directamente como tal, o sea original, o bien que 
sea adaptada de las novelas escritas en donde alú sí la novela radiofónica tiene 
que respetar totalmente la tesis del autor. No le quita ni le pone más que la 
adaptación sonora. No hace censura de nada, respeta la tesis del autor. Esa 
novela es la radiofónica, y la radionovela es aquella que para respetar al cliente 
que vende refrescos o el que vende alcohol, no puede hacer alusiones de nada 
en contra de esas cosas porque entonces el cliente pega un reparo y les quita el 
patrocinio y se acaba la serie. 

"Por eso es que este tipo de obras son mediatizadas. No hacen denuncias, 
realmente se generaliza siempre y no se presenta una tesis real, no se desbrozan 
las cosas para llegar a un punto de liberación, no solamente material, sino 
espiritual, por eso es que muchas veces: (ejemplificó con un diálogo) bueno, 
porque Roberto no puede irse. Y, no te vayas Roberto, y las lágrimas de aquella 
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y todos los episodios terminaron en: no te vayas Roberto. Pues si no denuncian 
lo que hay, porque el pobre de Roberto no se puede ir lpor qué? porque Roberto 
vive en la miseria y lpor qué vive en la miseria?, pues porque los patrones lo 
explotan. Todo eso no se puede decir, en cambio la novela radiofónica sf respeta 
todo eso y hay que ser muy hábil para hacer las adaptaciones. No es una cosa del 
otro mundo pero la radio es un lenguaje que siempre requiere el gancho, del 
suspenso, como cualquier otro medio, porque también la novela escrita de 
cualquier escritor famoso mexicano o extranjero maneja el suspenso¡ muchos 
critican eso, nada más por el gusto de criticar. Inmediatamente se da uno cuenta 
de que es una gente inculta o con poses de intelectualoide, todos manejan el 
suspenso. Nada menos Juan Rulfo del L/a110 en Llamas, lcómo maneja el 
suspenso el señorl, pero eso hay que saber manejarlo en su tiempo, en su ritmo, 
tal como ocurre en la vida real. 

En los hechos históricos ocurre igual, totalmente igual, la historia de México 
cuando se lec escrita por un excelente escritor va uno comiéndose las uñas, 
mirando y sufriendo con los personajes. Claro que hay situaciones de chiste como 
en el caso del descubrimiento de América que queda en suspenso cuando se 
amotinan los marineros y entonces hasta a1ú dejan la historia, y naturalmente los 
que ya sabemos el resto pues nos da risa, porque es demasiado obvio decir: lqué, 
llegará Colón a América? y hay escritores que lo han hecho, la radio comercial 
está muy llena de eso, son demasiado obvios, pero lo manejan, y hay mucha gente 
que se va con la historia, gente sencilla por supuesto y que para eso es la radio 
para entretener a esta gente. 

"Entonces, lpor qué no podemos usar el suspenso en la radio, cuál es la razón?, 
pero una razón real. Si en la vida real se da, en la historia se ha dado. Nada más 
hay que ver la historia de México antes de la llegada de los españoles lo que 
ocurre en ese lapso hasta cuando les avisan a los indígenas que iba a regresar 
Quetzalcoatl y ahf están esperándolo, pues es el suspenso y ocurren las cosas y 
vemos asf como van ocurriendo y de ahí se salta a otra emoción, otro ciclo de 
tranquilidad y viene otra cosa que ocurre o no ocurre, lsucederá o no sucederá?, 
pues es el suspenso de todo. lPor qué no lo va a usar la radio? ILo tenemos que 
usar!, por eso decía: hay que ser muy hábil para hacer las adaptaciones de la 
novela radiofónica, porque muy bien, escribieron la novela, pero es una novela 
para ser lefda, no para escucharla. Entonces necesita ciertas adaptaciones. 

"Está el caso de Tirano Banderas, yo hice la adaptación de esa novela en Radio 
Educación. El autor es el gran escritor español Ramón Marfa del Valle Inclán. 
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La obra comienza con el final. Yo la leí y la releí y dije, bueno pues con esto yo 
ya estoy vendiendo la emoción de esta historia en el primer capítulo, entonces 
que hago, pues nada más la voltié: la muerte de Tirano Banderas y todo lo que 
describe en las primeras líneas de la novela yo lo pasé al final simple y llanamente. 
Claro, tuve que releer todo para que los cabos coincidieran perfectamente con 
la novela, respetando toda la tesis del autor. Eso es lo que se llama adaptación. 
Hay grandes adaptadores que toman cuatro lineas de la biblia y de esas cuatro 
lineas de la biblia hacen una historia de dos o tres horas e,n el cine; el señor es 
de una imaginación rica. Ahí está la vida de los santos que con grandes multitudes 
hizo este hombre (Cecil B J'Mille) y las tomó de cuatro líneas de la biblia. Yo las 
he buscado en la biblia y me encuentro que nada más son cinco lineas o un 
versículo, pero en ese versículo estaba toda la historia. El qué, cómo, cuándo, 
dónde, por qué y yo la invito a que vea la biblia, cada versículo es una de las cosas 
de comunicación más completa. Es una información perfecta, completa de ahí 
se puede hacer lo que sea, siempre y cuando se tenga imaginación. Ahí está una 
adaptación salida de un versículo que nada más tiene 8 ó 5 lfneas. 

El futuro de la radio 

El futuro de la radio para el maestro Ortiz Padilla es prometedor. Así lo expreso: 

"Ahora tenemos las estereofonía en manos de todos, tristemente en manos de 
todos. Tristemente está ahora en manos de los comerciantes, furiosamente 
comerciantes, ni siquiera talentosos como los hubo; las cosas hay que decirlas, 
el señor Azcárraga era uno de los comerciantes más furiosos que pudo haber en 
el país, pero era un señor -estoy hablando del primer Azcárraga, no de los 
actuales, los actuales son una facha- el primer señor Azcárraga era además de 
comerciante, mexicano, y además de mexicano amaba a su país y quería que las 
cosas valiosas de este país se conocieran, y así lo hizo, y le dio oportunidades a 
los verdaderos talentos mexicanos por eso es que se habla tanto de la radio 
comercial teniendo a él como principio, pero hay que aclarar que no hizo él toda 
la radio. El es parte de la radiodifusión de este país. Entonces, sí tiene un futuro 
la radio, tan sólo hay que imaginar en los dos canales y en el canal imaginario, el 
tercer canal, manejando los ambientes, cómo se pueden manejar bien los perso
najes, los movimientos de la escena, que el oyente los ve pasar del lado derecho 
al lado izquierdo de sus oídos. Se dan unos efectos extraordinarios, sí tiene, sí 
tiene futuro la radio en México, en el mundo, la radio no va a desaparecer nunca". 
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Al concluir la entrevista el maestro Alejandro Ortiz Padilla, se extendió sobre 
otros aspectos ligados a la novela radiofónica con lo cual redondeó conceptos que 
fueron escogidos para incluirse dentro del texto de la tesis ver páginas 19 a 24. 
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Edificio del l\Iovimicnto bBtrulcntieto. 
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SWITCH 
111 -

Al fin surge el poeta en la hora en que ne· 
gamos todoe los cnmlnoa anteriores y avlsornmos 
una aurora nueva¡ y una alegria enorme lleno. 
nuestro esplrltu. Cuando languidecen !ns canelo· 
nea sobre el lcmn absurdo de una tristeza "pose" 
ee hacia necesario que una mano borrara la vieja 
ecuación de las estrellas, para plantear un proble· 
mn de vida nueva y ansia en traje de diario. 

LllB hojas secas sólo llenen voz -su acento 
de abejorro cnledrállc<>- para las niñas que se 
enlerman de crepúsculo y se marean en el lrnn· 
vía; nos despierta loÍ\118 \ns mnñnniis el rezongue 
de los trenes agresivos y tenemos que correr ni 
alravesar Jns bocacalles. Esa niña que lnsurrec· 
clona In pasividad del tren con eu !raje prlmave• 
rnl, se acomoda Junio al obrero en el plural nslen· 
lo, llena de luz nneslros ojos y sin embargo, haco 
!res kilómetros de lelrns que huelon a garbanzo y 
a lnnlo por ciento. El telégrafo no dice nada do 
Julleln, pero nos lleva la señnl de In ella. La clu· 
dad entera In guardamos en un holc!o del camión 
y una cinta de céluloide se sabe toda la hlslorh1 
de Francia. 

llora de las "bolns de siete leguas" y el "en~ 
hallo con alas" le pcrlumllB con gasollna y sabes 
la locura del sol. Volamos en aeroplano y sobr• 
las cabezas doloridas de tedio, cantamos con la 
luerza de la hélice que rompe las leorias de la 
gravedad; somos ya eslrlden!lstas y apedreare· 
mos las casas llenas de muebles viejos de sllen· 
cio, donde el polvo se come los pnsos de la luz; !ns 
moscas no pondrán su orlogrnfia sobre nuestros 
nrllculos porque después de ser leidos, servirán 
para c.nvoh•cr In azúcar y nosotros, erizados de 
minúsculos rayo3, iremos dando laques a los en· 
fermos de hulolencla, 

Primara doclaracl6n do llst arzubldC en 1923 
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"ANDAMIOS INTERIO
RES'¡ irrumpía en México; entonces "El Nacio
nal", dedicó su primera p(1gina para declarar su 
espanto ante este libro y la gente se apresuró a 
comprarlo, sintiendo por instinto que si asolaba 
a los periodistas, era algo inteligente. En dos se
manas se agoló la edición, y Maplcs Arce recibió 
300 cartas de mujeres. 
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"VRBE", el superpoema 
bolchevique 
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EL CAFE DE NADIE. 
Cuadro de Ra111ó11 Alua cfo la Caria/. 
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Pocmn pcnt.agrnmótlco de Pedro Echcvcrria. 
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Ramón Alvn de In Cnnnl, list nrzubidc, Mnplcs Arce, 
Arqoelce vcln y Leopoldo Méndcz. 
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R.611111 
LftJ' llHRIUI_, u: Ll'I t:fllllA 

1 EL Rllr.:1'4 111141. S. 4. 

Anuncio Estridentist11 de 11El Ducn Tono". 
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Torres de radio do Eetridcntópolis.-Foto¡¡rafia de 
Podre S. Casillas 
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Crónica "El Universal Ilustrado y la Casa del Radio" 

Era martes ese 8 de mayo de 1923, día en que El Universal Ilustrado y La Casa 
del Radio hicieron su primera emisión radiofónica, ya no experimental. Y el 
concierto se llevó a cabo asl, según nota publicada en la página 1, de la segunda 
sección, de El Universal, del 9 de mayo de 1923: 'Asistieron a la inauguración, por 
parte de El Universal Ilustrado, el señor Carlos Noriega Hope y varios redactores, 
y por parte de La Casa del Radio los señores (Luis y Raúl) Azcárraga. Como 
invitados de honor figuraron el señor Secretario de Comunicaciones (general 
Amado Aguirre) y el señor licenciado Miguel Lanz Duret, Gerente de la Compañía 
Periodlstica Nacional, y varios de los más distinguidos artistas de México. Habla 
expectación, impaciencia, desconfianza ... 

'El concierto se inició por el poeta cstridentista Manuel Maples Arce, quien 
recitó "TSH", El poema de la Radiofonía, escrito especialmente para El Universal 
Ilustrado, en el número dedicado al radio. "El hombre que fue imaginado", como 
se llama a Maples en varias redacciones, obtuvo felicitaciones y aplausos de los 
concurrentes, por el brlo con que declamó sus versos. Desgraciadamente nadie 
pudo arrnncarse el cerebro y arrojarlo a los espacios estelares, para lograr 
comprender la nueva poesla. 

"Después hablaron los señores Azcárraga por La Casa del Radio y Noricga Hope 
por El Universa/ Ilustrado, con el objeto de hacer ver a los aficionados al radio la 
importancia y gran trascendencia que tiene la inauguración de la primera gran 
estación transmisora de radiofonía en la República, y lo que significa para el 
progreso material e intelectual del pals. 

"Entre los que no habíamos escuchado al gran guitarrista Andrés Segovia, que 
accediera a tomar parte en el concierto como galantcrla para El Universa/ l/11strado 
y La Casa del Radio, habla expectación. Y tuvimos que confirmar lo que se nos 
habla dicho: Segovia es un verdadero y formidable artista. Se le oyó en un silencio 
absoluto y un recogimiento inusitado, Y el artista triunfó, Tenemos la seguridad de 
que fue perfectamente oldo por todas las estaciones receptoras, las que apreciaron 
en lo que vale la ejecución de Andrés Scgovia. 

"El maestro Manuel M. Ponce y el distinguido pianista Manuel Barajas, tocaron 
varias piezas suyas y otras de diversos compositores. Como siempre, lograron un 
éxito rotundo. 
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"La señora Wilson de Chávez cantó varios números exquisitamente. La Típica 
Torre blanca, a solicitud especial de E/ Universa/Ilustrado· La Casa del Radio, tocó 
Los Aires Nacionales antes del número del maestro Poncc y cerró el programa con 
el Himno Nacional. 

"El señor director General de Telégrafos, para terminar, hizo la declaratoria de 
que quedaba inaugurada la primera estación transmisora de radiofonía en la 
República. 

No se registró una sola interrupción de gravedad en la transmisión, de tal modo 
que se puede asegurar que los aficionados se dieron cabal cuenta de todos los 
números del concierto. Al finalizar éste, los iniciadores de la estación fueron 
felicitados cordialmente por la distinguida concurrencia". 
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Exégesis de TSH (El Poema de la Radiofonía). 

"En este poema no hay propiamente una descripción, porque, evidentemente, en 
el traté de buscar una equivalencia lírica de lo que era la radiofonía de aquellos 
días. El poema se inicia así: 

Sobre el despeñadero nocturno del silencio 
las estrellas arrojan sus programas, 
y en el audión inverso del ensueño, 
se pierden las palabras 
olvidadas. 

"Ese audión inverso era un elemento técnico de los radios de esa época. Esta 
primera parte del poema registra mi primera impresión ante el aparato". 

TSH 
de los pasos 
hundidos 
en la sombra 
vacía de los jardines. 

"A veces, en la soledad de la noche, uno siente que la naturaleza entra en juego 
también en los jardines. y hay figuras y sombras que recorren las avenidas". 

El reloj 
de la luna mercurial 
ha ladrado la hora a los cuatro horizontes. 

"La luna siempre había sido introducida como elemento formal en la poesía. 
Siempre se aludía a ella hablando de un disco al que se le dedicaban todos los 
adjetivos posibles. Verbigracia: brillante. O se le aplicaba alguna otra expresión que 
se refería inclusive a su redondez. Desde luego que los poetas románticos, sobre 
todo, y aún los modernistas, todavía no le habían consagrado una expresión 
realmente nueva. Eso fue lo que yo hice". 

La soledad 
es un balcón 
abierto hacia la noche 

"Así se explica: Generalmente estos programas se oían por la noche. Durante el 
día era imposible. Escucharlos era una emoción nocturna y de soledad, al mismo 
tiempo". 

265 



lEn dónde estará el nido 
de esta canción mecánica? 
Las antenas insomnes del recuerdo 
recogen los mensajes 
inalámbricos 
de algún adiós deshilachado. 

"En esta parte califico de mecánica a la canción. Y lo hago porque un aparato es 
lo que la produce. Y pregunto por su nido para jugar con las imágenes del pájaro 
y la canción. 

A continuación hay una idea romántica de despedida; pero al mismo tiempo no 
se pasa en la realidad, sino que se pasa en un plano extrareal". 

Mujeres naufragadas 
que equivocaron las direcciones 
trasatlánticas: 

"Esta es una evocación de aquellos grandes naufragios que habían tenido lugar 
antes del surgimiento de la radiofonía, como el del Titanic o el del Republic, entre 
otros. Y revive la tragedia de las personas que viajaban en ellos. Casi me pregunto 
lCuántas mujeres bellas, cuántas artistas murieron? Y entonces digo que también 
equivocaron su destino. Esa es la idea". 

y las voces 
de auxilio 
como flores 
estallan en los hilos 
de los pentagramas internacionales. 

"Aquí la idea de internacional se impone, porque en tales programas lo que se 
escuchaba no eran emisiones nacionales, sino las de las estaciones de otros países, 
como EUA. Entonces, esas palabras, esas expresiones, estallaban". 

El corazón 
me ahoga en la distancia. 
Ahora es el "Jazz-Band" 
de Nueva York 
son los puertos sincrónicos 
florecidos de vicio 
y la propulsión de motores 
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• AquC se recoge toda la evocación de la mCisica que se escucha y late en los 
puertos. Y está la idea de vicio, asociada a la prostitución. Porque el vicio y la 
prostitución eran famosos en los puertos de aquellos días. Inclusive en los 
mexicanos, como Tampico y Veracruz". 

Manicomio de Hertz, 
de Marconi y de Etlison 

'Esta es otra imagen. La usé porque el mundo de estos hombres es rico en 
imaginación. Lo que idearon es obra de gente anormal. Todos ellos fueron personas 
que rebasaron la normalidad y que se movieron en una esfera imaginativa de orden 
superior'. 

El cerebro fonético baraja 
la perspectiva accidental 
de los idiomas 
Hallo! 

Una estrella de oro 
ha caído en el mar. 

"Esto (lltimoes auditivo lvcrdad? Una cosa rara. Y en ella hay una palabra extraña 
a nuestro idioma. Un vocablo que, sin embargo, tiene una razón de ser, pues todas 
las emisiones de aquellos días venían del mundo sajón. Como puede verse en esta 
parte, más que en ninguna otra del poema, asocié lo que oí: la idea de la estrella y 
de la palabra ajena•. 
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Texto de la entrevista con el maestro Germán List Arzubide, poe
ta estridcntista y creador del Teatro Histórico de México, realiza· 
da el 12 de agosto de 1989 

por Guillmno Pcrtz Ve/asco 
Pregunta: 

Los poetas estrldentlstas, según se sabe, se expresaron cutre otros medios de 
comunicación a través de la radio naciente en México. lPodrla precisar más sobre 
estas clrcunstnnclas y cómo, dónde, en qué emisoras -los poetas estridentlstns· 
expresaron su revolución literaria 

Maestro Gcm1án Lis/ Arzubide: 

Uno de los primeros poemas de Manuel Maplcs Arce, fue recitado cuando se 
inauguró la XEW. Se hablaba ya de una estación que iba a extender la voz de México 
al mundo. Alguien le habló al Director de la radiodifusora y le dijo que si iba a 
recitarse algo, fuera una poesía que significara precisamente esas nuevas fuerzas. 

Entonces, curiosamente MaplesArce fue invitado y leyó (1930) una poesía donde 
habla ya de las voces que se extienden en las ondas hertzianas, y claro, si se nos 
ofrecía una oportunidad, nosotros la aceptábamos porque entonces los poetas del 
estridentismo buscábamos el contacto con la gran sociedad. Buscábamos estar 
cerca de los obreros, pues sentíamos que habla una fuerza nueva que estaba 
precisamente en la tecnología. Es por eso que derivamos hacia la cuestión de la 
radio. Por ello también, que en la inauguración de la XEW se oyó la voz de un gran 
poeta: Maplcs Arce, con las voces heroicas que iban a extenderse por la radio. El 
poema se llama TSH (telegrafía sin hilos). Hay una parte donde babia precisamente 
de las voces que salen poderosas extendiéndose hacia los cuatro puntos cardinales ... 

Pregunta: 

En la radio en México hubo una significativa evolución en las décadas 
veinte·treintn, en las que surge el género de la novela radiofónica ¿cuál es su 
opinión acerca de esta narrativa radiofónica y qué sugerencias podría hacer para 
transformarla? 

Maestro Gem1á11 Lis/ Arzubide: 

Desde el primer momento nosotros pensamos que esas fuerzas nuevas, sobretodo 
la radio, eran una creación maravillosa que dominaba al mundo. 
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Todo nuestro gusto era pensar que en Jalapa íbamos a levantar una estación de 
radio. Hasta se hizo el dibujo de Jo que iba a ser esa estación; esa estación iba a ser 
precisamente la voz nuestra, pues ya a Jalapa nosotros la habíamos transformado 
en eslride11trópolis. Nuestros libros habían comenzado a salir. Maples Arce, había 
escrito algunos poemas dedicados a la aviación y en fin toda nuestra lucha, en 
aquellos días, era acercarnos a las voces poderosas que estaban en la radio. 

Alguna vez mi hermano Armando y yo, pensamos que podríamos hacer (eso ya 
fue cuando el movimiento estridentista había salido de Jalapa y yo vivía en México) 
para radio, una presentación de poemas que fuera precisamente una cosa tan llena 
de fuerza, tan concreta y compacta que en veinte minutos pudiéramos resumir 
algunos de los dramas de la vida de México. Entonces nos pusimos hacer, cada uno 
por su parte, algunos de los episodios de la vida de México. 

Me· acuerdo que comenzamos con Que/Za/coa//. Hay un poema sobre 
Quetzalcoatl que es la presentación de este Dios que viene a ayudar a los nativos 
para aprovechar mejor la agricultura y les dice cuales son los valores de los Dioses 
de la naturaleza. Ese fue el primer poema. Después hicimos una lista larga. De 
Quetzalcoatl viene la vida de uno de los reyes de México: Moctezuma y de ahí nada 
menos que el Descubrimielllo de América, que era uno de los grandes episodios. 

En ese episodio que yo escribí está el sueño de Cristóbal Colón, donde va a 
presentarse a la reina Isabel La Católica y cuando al fin llega el momento cuando 
sale ya con las tres carabelas a la conquista del mundo nuevo.Se presenta a Cristóbal 
Colón que va a la aventura. No sabe qué va hacer, pero tiene un sueño. Ha oído 
hablar de tierras distantes. El piensa que del lado contrario de donde se buscaban 
las tierras de oriente él las puede encontrar. Recordemos que al principio cuando 
llegó a tierras nuevas creyó que había llegado a la India, por eso -desde entonces
Jes llaman a los naturales: indios, porque él pensaba que eran indios los que había 
llegado a encontrar •. 

Este episodio del Teatro Histórico trata precisamente de la inquietud de 
Cristóbal Colón. No sabe hacia donde va, pero lo conduce un ansia. Algo hay en él 
que lo empuja a la aventura. En realidad lo que yo represento alU es el ansia de 
nuestra juventud que está en esa inquietud de Cristóbal Colón, de encontrar cosas 
nuevas y vivir de esas cosas nuevas. 

Cristóbal Colón en la noche aquélla en que alguien ve a lo lejos una luz, y según 
se dice, desde arriba de donde estaban los vigías alguien gritó que había una luz a 
la distancia, Cristóbal Colón, llama al veedor que iba con él, mandado precisamente 
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por los reyes de España, para que lo que viera lo contara, comienza a buscar si en 
verdad había una luz y al final, muy lejos, ven algo que brilla. Es cuando Cdstobal 
Colón siente así que su sueño se ha cristalizado y hay una voz de él que le grita 
refiriéndose precisamente a su inquietud y a su ansia, lal fm se ha cumplido! ... 

Eso es lo que está contado en ese drama. después vienen otros muchos. Puede 
decirse que toda la historia de México está contada en capítulos de veinte minutos 
y curiosamente, pues como no tenía más que voces, eran voces las que iban a sonar. 
Ahora hay discos donde los ruidos, todos, se presentan. 

Recuerdo que aquella semana famosa: la decena trágica, cuando traicionaron a 
Madero -todo ese capítulo- tremendo, terrible, está reducido por nosotros, al 
momento en que uno de los que han traicionado a Madero, el General Bernardo 
Reyes, ya seguro de que sus tropas han conquistado palacio, avanza a caballo 
mientras un pequeño grupo de un general que se ha puesto del lado de la legalidad, 
de un cuartel, va y saca un escaso conjunto de soldados leales, los lleva a palacio y 
espera ah! la llegada de los infidentes (y se oye el ruido de los caballos que marchan) 
y cuando Bernardo Reyes llega a Palacio, seguro de que están allí ya los suyos, le 
grita a Lauro Villar, que es el que está allí: lríndete Lauro! ... y otro le grita también: 
lríndetel ... y disparan los dos. Allí en la puerta, Villar había puesto una 
ametralladora que la manejaba nada menos que el que cuida palacio, hace 
funcionar en ese momento la ametralladora, y caen al suelo: el caballo, el general 
y todos los que van por allí. 

Todo ese conjunto teníamos que hacer que se sintiera: primero, la llegada de 
Villar que rodeaba el palacio, para ello llega y con voz de mando ordena a los que 
estaban allí que se rindan, los toma prisioneros. Baja y pone la ametralladora 
aquella y todos y cada uno de esos ruidos habla que reproducirlos. La gente iba 
sintiendo cómo se acerca esa hora terrible en que Bernardo Reyes, da la vuelta en 
su caballo, se oyen las pisadas de los animales y el grito de los dos hombre diciendo: 
lrfndctc Lauro! ... lrfndete tú, traidor! ... disparan sus fusiles y el ruido de la 
ametralladora se escucha ... ". 

Prcgu/l/a: 

El Teatro Histórico de México es una aportación n In radio. lDe qué tiempo n qué 
tiempo datan estos episodios y cuántos son? 

Maestro Gem1á11 ListAr:zubide: 
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Son más de cincuenta. Van desde Quetzalcoatl hasta Cárdenas, pasando desde 
luego por los primeros reyes: Cuitlahuac, Moctezuma, Cuauhtemoc. Sobre este 
episodio, en el momento en que le queman los pies, se oyen las voces en mexicano, 
cuando otro de los reyes que está sufriendo all!le habla en mexicano y Cuauhtemoc 
le contesta con esa frase histórica: lestoy acaso yo en un deleite o baño? ... Eso se 
oía en mexicano. El mismo Cortés le pide a la Malinche que le traduzca del 
mexicano al español la frase aquélla y es cuando interviene Bernal Dfaz del Castillo 
pidiendo que termine el suplicio. Todo ese momento, nosotros Jo hicimos con las 
voces en mexicano y las traducciones y todo hacen muy viva la situación de 
Cuauhtemoc. 

Está también toda la colonia. Hay allí páginas como aquéllas en las que hubo una 
sublevación debido a una sequía tremenda. Hubo poco maíz y entonces, como 
sucede siempre, gente que acapara el maíz de acuerdo con las autoridades y eso 
hace que la gente se subleve ... incluso llegaron a quemar las puertas de palacio. AUf 
es cuando un famoso escritor de aquella época: Góngora, se lanza, reúne a Ja gente 
que entra a palacio en medio del incendio y salva los capítulos de la vida civil de 
México. 

Todas estas cuestiones están contadas. Aquella de un misterioso señor que llega 
y convoca a la gente ... o bien, el episodio de los hermanos Gil: se lanza una ley, 
aquélla de que los herederos de los conquistadores no pueden heredar lo que se 
les da a sus padres. Una ley que viene de España. Los hermanos Gil reúnen a los 
mismos españoles para impedir esas leyes. Este es el primer sueño de 
independencia de México. 

Quienes dominaban -en aquel entonces- era un conjunto que estaba al servicio 
del rey y el grupo que encabezan los hermanos Gil quiere matar a esos que estaban 
al servicio del rey, llevando al hijo de Hernán Cortés, junto con el bastardo -el otro 
hijo de Hernán Cortés- (había dos hijos de Cortés, el de la Malinche, que es el 
bastardo y el hijo que había tenido cuando se casó en España). Este último vino a 
nombre de su padre a recoger su herencia. Entonces estos criollos que saben y han 
recibido la noticia de que les van a quitar parte de su herencia, lo que han tenido 
que resolver, nada menos, es hacer la independencia de México, pero una 
independencia, como después fue: de segunda, de que los señores, los ricos, no 
quieren que los pobres se apoderen de nada, sino que quieren ser ellos los dueños 
de todo. Entonces, conscienten en entregarle la corona al hijo de Hernán Cortés, 
aprovechándose un día cuando se quiere celebrar el día en el que Cortés llegó a 
México, a la gran Tenochtitlan y tomó preso a Moctezuma. 
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Al llegar esa fecha, con el pendón -que eran las armas de Castilla dibujadas en 
un lienzo· que llevaba la representación del rey y recorría la plaza principal para 
después entrar a la catedral donde se cantaba un tedéum. 

Los hermanos Avila resuelven,junto con un grupo de criollos, aprovechar ese día 
para caer sobre los que representan al rey, asesinarlos y ponerle la corona de rey 
de la Nueva España -que ya para entonces se iba a llamar Tenochtitlan o México
y declarar la independencia del gobierno de España, pero alguien, uno que fue 
herido, de los mismos conjurados, ya para morir le llevan al cura y le cuenta lo que 
hablan convenido y el cura, a pesar de los secretos de confesión, va y se lo dice a 
las autoridades y éstas mandan llamar al hijo de Hernán Cortés, le ponen preso y 
ponen en castigo al otro hijo. se descubre toda la cuestión de lo que querían hacer 
y condenan a muerte a los hermanos Avila. 

Era entonces el primer sueño de independencia de aquella gente que se hablan 
preparado para quedarse como dueños de México, pero son los criollos, son los 
dueños, los que inician el movimiento, pero no quieren tener ya contacto con 
España. Ese es un capítulo muy interesante. 

Otro es el del misterioso señor que llega junto con uno de los virreyes y que parece 
que era un inglés. Llega y dice que él tiene contacto con las fuerzas de Europa y 
que va a luchar porque México, la Nueva España, quede en poder de ellos. Era un 
hombre medio loco, le cuenta a mucha gente sus planes. Estos oyen un día que la 
inquisición condena a todos aquéllos que estén en contra de lo que es la fuerza del 
rey y van y lo acusan y lo toman preso. En el mismo calabozo está un indio al cual 
convence de que lo ayude y se escapa y describe la historia de lo que él puede hacer 
en contacto con las fuerzas europeas, probablemente con Inglaterra, y al final de 
cuentas lo vuelven a coger y lo queman vivo. Hay toda una historia de esta cuestión 
en torno a este personaje que era un ser medio misterioso. 

Todo eso pertenece a la Colonia, todo lo que hacían los virreyes, los buenos, los 
malos, hasta el momento en que con motivo de que España ha sido tomada por 
Napoleón, que ha puesto a su hermano allí como rey, en México, se oyen estas cosas 
y el mismo grupo de mexicanos que conocen de estas cuestiones, sobre todo uno 
que pertenece al ayuntamiento de México, Primo de Verdad y Ramos, le dicen al 
virrey que ya ha llegado la hora en que si España está en poder de los franceses, de 
un rey francés, ellos rompan con España. 

Esa misma noche los criollos que están siempre al pendiente de todos estos 
acontecimientos, ven el peligro y uno de estos señores presta a sus peones; asaltan 
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palacio; el virrey se refugia en un convento ... Esa fue la segunda intención de la 
independencia de México, porque en aquellos dfas, en España se vivían una serie 
de sublevaciones contra el rey europeo. Se hablan formado las cortes de Cádiz, las 
mismas que mandaron para toda la América unas cartas donde declan a los 
americanos que desde ese momento eran libres porque si ellos iban a ser libres, 
también iba a ser libre toda la América. Entonces en México los convocaron a las 
Cortes de Cádiz y mandaron representaciones de diversas clases sociales que 
hicieron un magnifico papel en las cortes de Cádiz. Ellos fueron los primeros que 
pidieron que en los conventos hubiera colegios para los naturales. Ese fue en cierta 
forma el tercer intento de independencia de México. 

Después viene la l11dcpc11dc11cia de México, contamos cómo es que hay una noche 
en que Hidalgo está durmiendo en su casa y con él está nada menos que Allende. 
Allende e Hidalgo se están entendiendo en lo que va a ser la sublevación de 
indopendencia y la noche aquella en que doña Josefa Ortrz de Domínguez, sabe 
q1'.e su marido, que es el corregidor, ha recibido carta donde le dicen de México, 
q'Je hay gente que está preparando una sublevación contra el gobierno virreynal, y 
iJe hecho, contra el gobierno de España y que procuren tomarlos presos. Entonces, 
ella le manda con el carcelero a avisar a Allende y no lo encuentra, pero encuentra 
a Aldama y se lo dice a él, quien a caballo llega hasta Dolores, ya muy en la 
madrugada, toca y salen Hidalgo y Allende y les cuenta que ya han descubierto el 
movimiento. Alll hay un episodio realmente extraordinario con respecto a Hidalgo, 
porque entonces los dos militares -Allende y Aldama- se asustan mucho y le 
proponen huir. Entonces Hidalgo (y eso es histórico, porque está contado por uno 
de los que estuvieron en contacto, esa noche, con Hidalgo), les dijo: !vámonos a 
tomar do una vez a los españoles! ... lvámos a tomar de una vez al gobierno desde 
aqul! ... Hidalgo habla preparado a la gente. Hay historias de él de cómo tenla 
talleres y de cuando recibía a la gente y le decla: bueno tú vas a trabajar, serás digno 
por tu trabajo, pero lno piensas que es necesario que trabajemos por un México 
que nos pertenezca? ... Cuando esa noche vio muy asustados a los dos militares él 
les dice: ya llegó la hora. Entonces Aldama preguntó: pero lqué va a hacer señor 
Hidalgo? y él contesta: el miedo a la faltriquera la coger gachupines! ... y no hay 
más. Llama a los serenos -que para entonces ya los habla trabajado-y manda a abrir 
las cárceles, suelta a los presos y es cuando esa noche, ya en el alba, va a la parroquia, 
hace sonar la campana y pronuncia el primer discurso de Independencia de México. 

En ese episodio, nosotros hacemos oír la voz de Hidalgo, la de los dos generales, 
aquellos capitanes asustados, respondiéndoles: el miedo a la faltriquera (la 
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faltriquera eran unas bolsas que se llevaban en la parte de atrás de las colillas 
aquellas que les sobraban a los trajes), entonces les dice: el miedo allá, nosotros a 
coger gachupines. Desde esta hora a armarlos con las lanzas y con los machetes y 
con lo que tengan ... y se pronuncia el primer discurso de Hidalgo, en Dolores. 

Vienen después todos los episodios precisamente de la independencia como son: 
la batalla del puente de Calderón, cuando marchan, cuando los toman prisioneros 
y cuando a Hidalgo. la Inquisición lo condena. Aquella tremenda condena de 
Inquisición, todo eso y las 1•1)ces de Hidalgo, forman un conjunto de episodios, 
cuando viene ya la Independencia, la cuestión de las luchas internas, cuando J uárez 
sale rumbo a Veracruz y, en fin, todas esas cuestiones en diversos episodios hasta 
llegar al México moderno, cuando llegamos a Cárdenas, el petróleo, etc. 

Son cincuenta episodios de veinte o veinticinco minutos pero que 
verdaderamente condensan los momentos claves en la vida de México. Esas pueden 
ser consideradas las primeras formas de aprovechar la radio, para hacer valer cosas 
vivas de lo que era la vida de México. 

Pregu11ta: 

En cuanto n In producción, atrás de cada episodio de veinte minutos hny mucho 
trabajo de Investigación, pero también en la elaboración del guión, los actores, los 
recursos técnicos con los que contaban para dar vida a estos episodios históricos 
tc6mo era este proceso? 

Maestro Gcm1á11 List Arzubidc: 

Todo era primitivo; en el instante aquél en que a Cuauhtemoc le están quemando 
los pies, era necesario que se oyera ese sonido picante de la madera que se está 
quemando. O en el de Cristóbal Colón, cuando no sopla el viento y las naves están 
detenidas y hay angustia entre los marinos y en ese momento se oye que comienza 
a levantarse el viento. Nosotros, con una especie de carrizos que agitábamos 
violentamente hacíamos un ruido, que a través de la radio, sonaba precisamente 
como la voz del viento. Luego, los silbatazos, las voces, los gritos de la gente, el ruido 
de las olas, que sobre unas palanganas poníamos y agitábamos el agua. 

Cuando se tenían que hacer los ruidos de los caballos, de las multitudes o en el 
caso de la ametralladora, del cual hay una anécdota curiosa porque sucede que ya 
teníamos todos los ruidos, pero nos faltaba el de la ametralladora. Cada uno de 
nosotros tenía que hacer una cosa determinada y crear los diferentes sonidos, 
efectos y ruidos. 
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. Ese día estaba el que entonces era jefe de la oficina, Agustín Yáñez, mirando 
cómo trabajábamos. Licenciado -yo le dije- tome usted este lápiz y cuando le haga 
una seña usted golpea rápidamente sobre esto. En ese momento tenfamos ya la 
ametralladora. 

Hacíamos también el teatro de atril, eso fue en la Sociedad de Geografía y 
Estadística, cada uno de nosotros rr.cibió su papel: uno fue Guerrero, otro fue 
Pitaluga, otro un marinero y cada uno iba leyendo su papel en la voz del atril; pero 
creo que era más viva, la voz en conjunto, a través de la radio. Cuando hicimos la 
muen e de Obreg611. Hay un momento que se ve cuando Obregón llega al restaurante 
de la Bombilla -que era a donde está hoy su monumento-, acompañado de todos 
los polfticos. Ya era presidente Obregón. Se oyen los diálogos que dicen: haber 
señor ingeniero siéntese usted junto al General Obregón, aquí en esta mesa. Se oye 
el ruido de los platos y que comienzan.a tocar una pieza, que fue cuando lo mataron. 
En ese momento se oye la voz de quien lo mató que se acerca primero a uno y le 
dice: le voy a enseñar a usted la caricatura que he hecho del General Obregón para 
que usted me diga si está bien. !Hombre sf muchachol -contesta el otro- lmuy bien!, 
pues entonces se la voy a llevar al general ... Una gente que estaba oyendo eso dijo: 
sentfla angustia de cómo se iba acercando el asesino. Yo ya sabía que lo iba a matar, 
cómo va llegando y de repente lpoml, lpoml, los dos balazos y el ruido de la gente, 
el general caído, en fin, se puede decir que la gente veía como si estuviera allí, de 
que manera habían asesinado al general Obregón. 

En cuanto a la preparación, nos reuníamos antes y cada uno estudiaba su papel 
y sobretodo cómo iba a pasar por la radio. Cuidábamos que sonaran las voces muy 
puras. Es necesario silabear bien. Teníamos que identificarnos con aquella gente 
que iba a presentarse, cuando hablábamos, como puede hablar un español, las 
mujeres, todo eso teníamos que llevarlo a escena vivamente. En el momento en que 
cada uno de nosotros estaba trabajando allí, cada uno se sentía artista, sobre todo 
porque eran episodios históricos. Sentíamos que estábamos hablando, en ese 
momento, en nombre de la patria, de la gente que había sufrido o se había lanzado 
abiertamente como Hidalgo, la noche aquella en que lo están atendiendo y alguien 
le dice: señor Hidalgo lpero usted ha dormido tan tranquilo? Hidalgo le contesta:. 
y lpor qué no? yo tengo ya tantos años que me llenan de vida. Soy lo suficientemente 
viejo para que me vaya, y qué mejor que morir en defensa de lo que uno piensa, que 
es la defensa de su país ... y le lec aquellos versos que les dedicó a sus carceleros. 

Ante estas cuestiones, había que hacer la voz heroica de Hidalgo, todo lo hicimos 
con un gran cariño, sentíamos en ese momento que aunque nos pagaban cualquier 
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cosa y más bien era una cosa de aficionados. Gente que quiere servir a su pals 
alrededor de algo, aprovechar ese instrumento nuevo que era la radio, en la cual la 
imaginación trabaja en torno a voces y entonces la imaginación va construyendo 
todo el episodio, todo lo que acontece. Y o creo que es mejor todavía cuando es 
nada más puramente la voz y los ruidos aquellos, los que construyen el episodio. 
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Tiene publiacb un:a novela intitulad.1 .. Tutoani", 
sobre b vida de Nci:uhu:akoyod, q~ esr.& requi
riendo otra edición. Su libro "PrictiCil de la edu
cación im:ligiou", fue coloe:ido por el P11p:1 Pío 
XH ca el "lndcx" del Vaticano; este libro fue es:. 
crito en mcmcn1os en que: se originó una embestida 
n:.lcdona.ria por parte del clero polilico durante el 
rigimen c!cl general Uzaro Cdrd:nas. pcr50nnlidad 
hinóric:i. con fa cual Gcrm:in List Arzubide man
tuvo una estrecha amistad. 

MAESTRO Y CONFERENCISTA 

profesor ritul:ldo en la Narra.U de Puebla en 
1915. Desde su juventud h:a impartido Ja cá· 

tcdra de literatura McxiC3na y Universal. EJ miem
bro del Consejo Consultivo de la Univcrsid.id Obre
ra de Méxi~. desde su fund.tei6n en 1936: J miem
bro fund:idor dd Instituto Malea.no de Amistad 
Méxia>URSS. En la actualidad sig-Jc dando cco
rcn:ncias 3 lo far¡;) y llllcho del ~- por medio de 
la dirección de actividades cultur.lles del ISSSTE 
y, generoso como sii:mprc, en todas fas universida
des de prcvind:r. en donde es solkiuda su pa13bra 
y examen c:rúic:o de l.1 cultur.i. 

GER.\tAN LIST ARZUBIDE 

R cune todos los 3.uibutcs que d3. et trabajo inte-
. Jectual y 13. ciliunc:i.? humnnisu, por lo cual 

sus amigos que Juseribi.r:nos esu Celebración dc:l 90 
Aniversario, 3.visamos a los demás amigos de List 
Amibide que cscin abienns las iniciativas para en· 
riquecer nuestro objetivo. Eltamos seguros de que 
contaremos con todos ustedes, tes que conocen al 
Poeu y Escritor, y llamamos a los jóvenes pau que 
tambiC:n se sumen :1 nuestra Celebración. para que se 
encuentren c:on un joven de 90 11ños pleno de alegria 
porbvida. 

Las adhesiones se put!dt!n lu:ct!r 
al uU/ono SH·IB-98 

Dtbajo 11.t Jean Cluu"lot 

.1988: AÑO 
DE GERMAN LIST ARZUBIDE 
Hace 90 años nació en la Ciudad de Puebla, uno 

de los más ilustres mcxianos de este siglo: 
Germán List A=bide. poeta, escritor, periodista 
y militante de b.s aus:is mis noble$ de la soc:iedod, 
de su patña J de la humanicb.d. Hombre de vasta 
cultura, cxpli!ndida c:onvcn.aclóo y ¡cncrosa mmaa 



~ 

en d tr:ttc con todDs los que llanos tenido la fortuna . 
de c::scucbar su palabra sic:mpi"C atenta '! de diil:ma 
exprcsi6n idiomática: sencillo 7 amigo de todos los 
que han luchado J siguen ludJ.mdo pot' cJ pa.n 7 
la h"bcrtad. 
Es por esta razón qw: 5US lllIJÍgos bemas dccídido 
or¡anWr un justo homenaje a un distinguido 
maiano J para ello se ha integrado un Comitl 
Nacional para la Ce111braci6n del 90 Aninnario 
de Gmrrdn List .A.mtblck, decidiendo, adcm.ú, que 
durante este ailo dd 88 se promueva la difusión 
de su obr1 y su tjcmplo de intclernW íntegrO 
J de cambaticnte en favor de la justicia y d:J esa. 
bkcimicnto de l3 pu mundial. 
Qltlen preside este Comlté Nacioaal es el escritor 
JU4n /osl Amola. Prr:mio Nacional ~ Utcntun; 
'1 :rus inte¡ra.ntcs lo coimiruym pcnonalid.3de$ de 
la ciencia, el art: 'I la vida social: pen>, .&:mis. 
5111 amip obruos, cai:npesioos y artes=os. 
Uoas au.nw lineas sobre wi (callldA vida ayuda
rin un poco a recordar la personalidad de nucstto 
ilustre homenajeado. 

PORTA ESTRlOENTlSTA 

pcrmo parte del movimiento .. Estrldcntista", en 
el cual estuvieron el escritor y p:ieta Manuel 

Maple Arce. el pintor R.a.m6n Alva de la Canal, el 
grabador J pintor lcopoldo Mfodi:z, el =critor 
Arqueles Vela, los tambiál poetas Salvador Ga
llardo y Miguel A¡uillóo. Gttzmia; el escritor Luis 
Quintanill:a J el pecta Salvador Gallardo. 
El mavimiauo ''Estridcntist.a .. cxplord y cn:d nuc-. 
vas imá¡coes bajo una corriente nueva que fue 
reconocida en su tiempo par b cscñror:t J INfe 
Luis Bor¡cs, JlWU de Ibnbowu y Pablo Neni.da, 
entre otros. Y en el afio de 1986 ruvo un tcetJGO

cimimto intemaciOMl al formar panc de la gran 
.. ü~i::ión de W Van¡uardW ... ~ se montó 
en V cncc:ia. Italia. 

EN LA REVOLUClON ARMADA DE 1910 

L m Anubidc:. rortllÓ parte c1c w ttOpU del co-
ronel Gsbñd Roiano 1 coa. c:si; motivo fac: 

intc¡tante de la cmtha Tictm:ioA c:n la~ 
de Venustiano CUrmn. en m rca:irtido hacia la 
capital de nuc;t:ro paú. Fungid o:imo llCQ'CfUio 

~ dclemaod- """""""6•Ca
mm.:t. en su última mar=ba. hasta la esbci6a. de 
Aljtbes, en donde por (ahz de transporte ~ 
que~ Dos dW de5paéa Vczrusti&no ~ 
u caía abatid.o en~ Vmicna. 
En 1923, fue~ partieW.at de V~ l..c:m
bardo T okdaoo. cu.zndo 6ie (uc Gobcm.-dor fo. 
ttrino del Emdo de Purbla. 

EN LA LUCHA INttR..~ClONAL 
POR LA LIBEJl.TAD Y LA PAZ 

H·d~~ ;~~'~!rad~\:r.,1:e= 
• la 1uc:ha del Genctal de Hombres 1..ilRs.. Céiar 
Augusto Sandino, qtlicn lo nombró capitfn de su 
¡ua.rdia. notnhramicnto q1JC le ha iido ratit1Cado 
por el actual gobierno que preside Daniel Ortega 
Su"'1.a. 
Fue ddcgado al Congreso Antimpcñ.úina Mtmdi.al, 
q_uc se efectuó en fmiliart. Alcmmia. en donde se 
presentó la bandcr.i. yanqui que Sandiao ambat6 
a los invuc~ Janquis e:n el combate de El Chipote. 

PREMIO NACIONAL DE PERJODISMO 

cci:c:.:~9~.~ .. ~~ 
el ASCSÜlato de Madero J Pino Suittz. Sus cohlio
racioncs. se han editado c:n todDS los pcri6dieos 
de~ a.1cicmal; Jo miJmo que CD bs ~ 
tu semamrizs como ""T"~po"". que di!ip5 Mntin 
luis Guunin y de la aW (uc su cafmMbdor; y c:n 
-siempre-. bajo ta direc:c:i6n de JO$t p~ l.Jcrgo. 

c.... - dd diaño "Euébio<" fue dio
...- con d P=Uo Nociaoal de PeriodUmo 
1983. 

HISTORIADOR 

ED ate o¡mUdo IWnia""" ha=, <DmD .. ID<!oo 
b dcm.b quebciercs' .:tmdadcs·acadora 

J militllmc:s de Gcrmin List Armbidc, una 1up 
lista. Siu cmbqo, ?wJ que dcmcat que su primer 
Dbra de his:tQria fue IO&rc .. Las budgu de Rlo 
Blmco'", c:n las que su padn:- foe un destacado mi
litmte; este libto fuc: esc:rito cn l92l J C1 de eott
Rltl: iaditpccsable c:n ta ~Ha sindkalüta. 
Om de dm fue: "Eultxilm de Zapu.", que csti 
c:.omidcndo COOJD el ptimer libro c:st:rlto dtt: el 
Caudilki del Sar. c:n 1927, que lleva 8 ediáoots: 
..l~ de Ma,o .. , es cm obn. que ha men:ddo amplios 
1 • icmm Y una üupcrtaD~ QDtidad de 
~ scbre. W figuras de hs lctns, la música 
'las UU:s plhticls. 

ESCRfTOR Y AUTOR DRAMATICO 

Sª obra "Comttio 'rC:llCC al diablo" ha tenido una 
difmi6D atrao:di.naña. ya que ha sido uadu. 

Oda a todos los idiomas en doade aisteta comp• 
w-.s de teatro gignal y de títeres. Así ha quedado 
cocstat.so en lm rc:conocimit:ntos que le han mani
íesaado al autor en las .reunioocs internacionales, 
de eaos; artis:z, realiudu en OStdova. Argentina.; 
Moateridco, Uru¡u.J; Lima J Pañs. 
Su liliro "Tnlb, el poderoso'", p;an. nifioi, lleva Ja 
tn::s cdidonr:l. En d TOllmJCD. "Caen~ de -riajc-, 
cs:.izl: ~ una serie de ttm.1$ que dan (e de 
sn bbcr de CJUdor littnrio de ain¡ular ~ 
cilm' m:atiridad. En la actuafühd cm tnbajando 
en un TOhimca qui:: K llamad ".Neo iris de cuen
tes me:ricmos-. en el que CStarin minidos b 
cucn1m que K han publicado c:n diario= y za.Uus 
a lo~ de m» de s.cs.i:nta años de bbor artistlca. 
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JEF& or.1. EJCl:CltO POPUL,\J SAllDJNl&TA y J&rt NACJCl:t,\L l'lt L'5 mLMIAS 

1oru1.ARCS S~.HDlNlSTAS. 

_]J!_ de febrero de nas. 

SOJ'l!IE o\SCEl\505 EN CllADOS MILlTo\RtS, 

tn cunrll~lento do 1a Dhpq11clón 1lel C1nerd t.ucu1lo céur ,Se1nlfno 

dd 111!0 1929 1 de otorcu ei Cudo de CapltSn dlll tjt:rclto ildc.ns~r di 

lo t:obtru1fa 111don.t do tUci.u~ua ol Co~111~tro di t:1do:u1lld1J ::ul
t~1" ('.uur.11n Ll:O;.\raubtdr 1 por 

1
1u conucui:11to 10Uduld;id con 11 S:IS1'.'! 
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·1ntHVtncloín NorlHrttlcan dt 111 entonc.11111.Y po1' hllb'1UC et tllll'r11ño-. 
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Otor:u ~1 cu .. p11ñtro Cl!!NL\11 L1S' AilZUBl!>E, d CrArio 

dt CApltSn de~ EJlrclto ropulu' S1ndlnh;1, Cltl 

. conllnull!or 4f.t tjErdto Ddrnsor dt 11 Sobuanh 
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__ P?.f!;~~~!9R 
M•rles 16 do Ociubra do 1990 

Falleció el Maestro 

y Escritor Armando 

List Arzubide 
._ru:q!¡¡¡__Qc_n¡_c¡1:Ji:.ru1.~l_h,!1~~~L<k.!!:!!•111iat~n 

• ~Q•l-4t'll•11~0_I,.[!;t ;\JZ'l!l!<k...JJ••.!l•ti:!'.L~ºr. ¡¡¡;· 
/..~~!!.. pr~•!!.c~,--q~.'E!!. !'!!~.~·~ .. •~c)dc~t_e _h~_'!flO. .. -· 
• Ññclii en la cluand de Puebla en 1001. Jllw Ja 
rarrcru do pro!csor noi1nnHsta, Se especializó en p~ 
dn.gogia paro anormales. Colaboró en las revistas 
11 Rcsurglmlcnlo" (Puebla 1917 • 1922) y "Horizonte" 
(Jnlupa 1D27 • WW), · 

uón, son obras .'!UYD.!I 1011 uno de Jos amas de·1aa con. 
cuentos Ln AUl'OM y El Ca· tudas !amlllaa quo 11t repar • 
.fo. Dnmlán, Apuntes sobre tleron Ja tierra en eJ esta• 
1 ... Iils!orla do la Rovolu· du do Morel<>s, llamado ¿on 
clón· f19~J8), Mensajes de nutino, a quien 10 Ja cono-

• Jos Gr,inclcs MncsLrns de Ja rl11 comt'mmrntc como "don 

·rafr e ·:~;~}~uclArc~~J~ 1 
d; i1;~ ~~~de~ d~at~~~16ht>°;Ji~ 

un centro de necuperaclón Grandes Maestros de In Ju .. Cll5o excopclonal. 
pa1·a Débiles V.l'ltales· '·a. venlud, Tomo r y II. (1970> Don Rutlno ern un hom. 
blcndo publicado cuatro y La voi di:? los SomPtldos, bre tlplcamente del campo, 
.:unt!crnoi sobre rehab!U. Historia. SlnféUca do la F..s· bom1c116n Y dadivoso y 
taclún de ciegos, sordomu- clavllud do México (1973), amab11 entranablcinentc Ja 
dus· v lisiados dol annrato Entre i-;118 Ubro.ii rcclcnlrs tierra donde nac!O 3• donde 
Uit:bmotor. De l9-W n 1969 '3l..in ''P•iginas de oro de habrt11 de 111orlr, Habfn hC· 
lue además profe.oior de es· Ja poc!ila unlvcr:ial" •'La rcdndo muy vMtQ! doml .. 
<!.UCJns postprlmarla.s. En c.!cucla Integral'', 1•01

1
b:ille- nlos do riego y do kmpo. 

lPJO obtuvo el primer y ic· ros ao la esperanza" y ral qur. Je proporclonabnn 
"undo premios di:?l corta. otros. oo 11caballen?;t d-0 JA, nbundantcs Jni:rrsos. Ern 
men del Teatro Escolar cs~~JIZflJ'...2.H:2s cuento!" muy lníluycnto por su 110.. 
Revoluclonal'Jo con sus ~a-rnM-itctent.o e~ slclón 11oclal Y polfllca. Aun· 
Qbras VJslón do Móxlco y traemos un cuento cario· que pcrtenecfn n. unn ramf. 
La Guerra de Espa.na y un Este e 1 reln.to qUc ~s· lln rica de abolcnr.o que ve. 
i:a:lard6n del Departnmcnto cuché u~ne noehc al calor nin. c!esdr. el \•Jrreynato: 
d'*'Dlstrllo Federal por Ja del fogón de la cocina, en entre otrns r.o.stumbrc.s que 
tif!!'11 Muerte de Emlllano Ja hacleuda de mi tía c.:a .. preg1onaba su ernn corn1/111, 
ZRpata", En colaboración lHlina -siendo yo chama· scnt n csncclal placer do en· 
con gu hermano GermAn ro- en donde IO<Jo Jos trar R los Jacalcs c!p los peo. 
a;crfül6 1011 folleto, La peon'es eran parUdarl~ del ~~· 1!1~,l~~ ~0~11~~ J~1~ 
lluc~a:a de nro Dlnnco, tl general Emlllano Zapata. JO.~. Jntcrf'sándosc por tocJo 
J~. c:c Mayo, Emlllano Za. se cuenta !'.)UC por •10s V Jlcvndo de 11U bondnd, hn. .. 
JlRla y n.kardo Flore., ltfa .. anos ochcnla del :d,lllO XIX, hin. apadrlnnc!o docenas de 

chnmacos cada. ano. 
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CUa11do Jlc,qabil et <Jfn dr? Solla. decir: "Somos ta.. bienes y, ·do Inmediato, sn 
su onouuisllco, a:o rcunla dO:i lgtlillC'S en la mul'rlc. hizo Vl'r como el hombro 

h~cl~~N~tJl~d~rlJ:'~~:q~fu~ ~0n~~c !~1~e~f'1 u~ob~om~11:t ~~u~üo'n,{~~l~r% 11~1va~~~º:g, 
Ca, ohljac!os y no ahijados, ntro. Y si Pedro tiene rl po. Acompofte.do dr. la nollcln, 
llevando i:ulrnnldns y flon•s clcr v Pablo so doblega bn· un Notarlo v el Juez: do 

b'~~'C~~n~~~d~~~~º;.o~~~z~¡ ~~1c8~l~~~ '11~~fo~~~c1~~ ~~~: ~~i 1n:1V~.~~:()nc11~~d~~1º: 
llcin1>o qnc- rnutnban: qua a.si lo dclonnlnan los Jos qua hocen gata de :;u 

Don RuCI, hombrC-', que son lnJuslOs, dinero y do su lntluencln 
don Rufi. crueles y mezquinos. con. pollUca, con pruebas tclill .. 
rtuc viva rlcn nnos tra ello:s dcbemo1 levantar.. ~~~~!~~V ~~~acd~!~ ~l~. 
~u~~l~~:ri~~ !~~ano. ~0a~la~P~~t~~1:J~ Y6~rq~b:~ sintió dueno de todo. la lle. 

El nnhlP. vnrón se dcJnba de Dlll1,, .'' ~~~ o~~'l~~ji~nn u~~9 ~~~~:~: 
?.arancJcnr por 111 parvada Su esposa, aun hnbln.. derB cactrln yendo de jacal 
de mozuelos y Jcs dccln a abandonado o. don Ru!Jno er. jacal para cobrar un 
su vez: "Yo lnmbl6n, hijos para. vlvlr en la Rran clu·; arrendamiento de muchos 
mros, Jes deseo buena '"ª· dad, empnrentada con tn

1
- anos atr6o: nor 110. t!C'rrn 

·Jud y larga. vida •• " Des.. rnllla.'I linajudas, ae hab o., que don RÜ!lno fos hnbla 
pu~s Jos formaba r.n hlle- llev:ido n su único hlJo, que~ adludlcado. su n.dmlnlstrn
ra y uno por uno Iban de~- creció lelas del PIHlrc hns- dor, l"ll amhrabla contuhcr .. 
filnndn frer,tc n. ~!· les ha- ta hactrsc hombre, en un 1 nin con el Juez y con el 
CfA una cartel,, n Ji\ vez QUO ambiente fll}C no tenla rr • 111iin1:lo,' reil.lf7.nl)n los-- r.Ín· 
ponln tn sus mnno.s: una on- da de comun con la v ~ Cl hnr.:0s QUn caulv11lln11 al 
1.1\ dr oro, de IR..'I de RQUI'· sencllln de Jos cnmpos. t despojo con todo v 5Jcm. 
Uo" ll@mpO:f, tabi\ al tanto -cao si- e brn.s animo.le& V U.tlles de 

SI algún Jnbrfogo cala dfnd~c provcnleb1u 5~ 8 11~J~º~ lnbrnn7.n. burldndose de los 
postrndo por la cnicr1ncdnd Í~ 0 ~1:;f~cl~~ ~r ~uª mndrc 1 n Ce J 1 e es lugareñrn;, ro· 
o morfo so hnctn cnrs:o ele lo n~iirdnlm su rromnldo nor In vldn do us
Jn lnm'lila y n Jn viutln Je ~p~~ll~~f~~d.' Asnlrabn · 11 ~i"i~c~~dlón Y vicio tlc la J?rnn 
cnlrcgnbn un ¡ice.lazo tic lle- hacerse ducr.o de muehns Cundú d tcrrur rllll'('! lo:i 
rrn, J_:anado V os aperos lle· le.i:uns de scmhrndurn Y com¡icslnos·· y Jns anclnnos 
Cl's;nlo.o: ¡11!rn Que pudicia constituir un~ de! las f~r- de cnbczn' ncvnda dcclurn. 
sub.Jlsllr. Como teuln, por tunns mfl-; sóltdns tfo In. 1c .. ll.11' QUC Jos ticmuos de 1m.7. 
su abullnrfa . fortuna, In. glón, costnra Jo que costn~ \ de ¡usUda hablnu tcrml
Ilucncla.s pohLlcos, ruuse- rn. m\do con In muerte dn don 
r.uJ ~ de la autorldnd que :w As! es de QUP. ni morir Hu!lirn. y aconsc.lnron qUt• 
llcclararnn nulas las dcu- don nunno, nllh f}(Jr los cunnto anll"~ Sl? vrndlcm r.J 
tlns contraídas por los lra· anos lle mil ochaclcnto~ gan:ulo y trataran dl" huir 

~J~~~d~~~ 1i~~11n10:u~s~~~g::; ü0~1~"~rcidcr!,ª"stgsPrci~~g i~r~:c ,:~~~~ ~~~~l~·o~i :!: 
r:risti.i:ndO:'i por Ja jusi lela. tomar posesión 00 sus Poso·Ctr.rno •• , 
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PROGRAMAS LOCALIZADOS EN LOS CUADRANTES RADIOFONICO (AM/FM) \'TELEVISIVO CON TEMAS ECONOMICO·FINANCIEROS 

(ABRIL 1991) 

RADIO 

DIASY ESTACION UBICACION CUADRANTE SERIE O PROGRAMA 
CONDUCTOR O ESPECIALISTA 

HORARJO ENECONOMIA 

LuncsaVicmcs l=FM 104.l FM RadioNcws Robcno Mena 
7:00horas 

Luocs a Viernes Radio Mundo 690 AM MWldoEmprcsarial ClwlcsOpco!Wn 
7:.30horu 

Luocs a Sábado Radio Red 1110 AM Monitor (ltttióo de cconomfa) J~ Gutibrcz Vrvo (KCC.i6o de ccooomla Anuro Damm) 
7:.30hom 

LunesaVacrncs Stcrco 100 100 FM "&foque• su diario hablado (sección economía) Rubto Goatilez. Luengas (Sección cco11omla: Enrique 
7:.30hOflS Ouin1amil 

Lw>esaVicrncs Slcreorcy 102.S FM Paracmpc.zar(secci60F'l!l.3.Dcicr1) Pedro Fcrriz de Con (s.ccción f'lllancicra: Luis Enrique 
8:00horu Merado\ 

Mm os Radio Educ..adOO 1000 AM Los Economistas Carmen Arblcgui 
ll:OOhora.s 

'Mmcs RadioUNAM 860 AM Acuerdo Trilalcnl de Libre Comcráo Mi!Jico-Cmadt·EUA Eduardo F. Ram.ircz 
13:.30horas 96.1 FM 

JUCYCS RadioUNAM 860 AM Coasultoriof"L~ Oc acuerdo al lema a tralar 
13:30hom 96.l FM 

LunesaV1erncs GrupoVip 88.1 FM Estrategia E.mprcwial Hcrminio Rebollo PinaJ 
14:00Horas 

Lunes a Viernes S!crcorcy 102.S FM Elllorno Bolívar Oomfnguez Maquivar 'I Espccialistu F'ma.ncicros 
20:t5horas 

LuncsaVicmcs Radio Red mo AM Monitor {secdón cntcodicndo la eco~mla) LuisPuos 
W:15hot..s 

lw>cs RadioUNMI 860 AM La Reforma del Es1:1.do De acuerdo al tcm.1 a Ira lar 
2Ct.30hor:1.s 96.1 FM 

Lunes RadioUNAM 860 AM La Cl1ensióo de la nOlicla IMauricioCmcrot 
21:00hnr:tS 96.l FM 

Ju= RadioUNMI 860 AM Palabr.u Vivas VcróniaOrdz 
21:00horas 96.1 FM 

Lunes a Viernes Radio Noticias 910 AM Noticias, comen1arios )'voces Guillermo Gonz.ilcz Coslo y Jorge Zúñiga 
.,.,:OOhoras XEOF 

M¡¿rcolcs XEB 1221) AM Dcfrcn1e JavierSolórz.:100 
.,.,:OOhoras 

• El primer programa u.lió al aire cJ 2 de abril '91. Se reiniclari en mayo ya no un programa. Una serie. 

TEILVISION 

DIASVHORARIO CANAL SERIE O PROGRAMA COSDUCTOR 

Oomiogo o IMEVJSION Fla de Siglo Rtoward Garda Mcdraoo 
9:00horas 

LuncsaV~cs o lMEVISION llDC\"Üá6a laforma Jos.6 C!rdcnas y Enrique Guay 
9-..30bor:is 

1.uncsaVkrnel 11 IPN Mesas tcdoadu coa temu eaioómieos., políticos, sociales )'otrm ~u de cada rama 
:0-.30hom 

lunes a Viernes TELEVISA 24Horu JacoboZ:avtudimky 
2.,.:]()horas 

Oomiogo 11 IPN LulJ Suircz co el lL AoilUis Luis Suúcz 
:!0-..30hom 

Domingo o IMEVJSION Nexos Rolando Cordera 
:?l:OOhorn 

LwicsaV"icmes TELEVISA ¿YustcdqufOpina? N"anoCaollD 
23-00hom 



SECCION 

B De la 1 a la 8 

Jucvts 21 do Marzo de 1971 

El Tratado de Lf~_I'e CQwercio 
Entre México y Estados 
Unidos Beneficiará a la 
Industria de Radiodifusión 

T::I p11.:i,.do luuu 18 del prc~r11lc ('f sciiot' Adrl;"u1 Aguirrr. C:1imr1, 11rr.i-hlr11Lr. cJcrnll\'D del G111110 
Famrgíl que 11lhrrg11 en ~11 tlivlsifm 1.,1dio ll fa!'i <'lll)Jl'CSil!'i Or~íllll7.3dt'111 fü'.11.lio Ccnlro fUfiC), Or· 
cr111l1 . .ici6n Jmpuhor;1 dr. Híldin {Ulll), orrcclÍI tina <"rlli\ n los r.m1vf'rll'io11islnr. rJ,. la 1'1l Affilfnlc 
Bo:mJ Mr.cllu¡;:", rr.tmhlo~ por C;ulcn:t Htulio t:r.n 1 l'O (CJtC), q11r. clr::11lr. r.i;c fiÍil :-:e llr.v:i " cnbo rn 
r.'ill dmfarl. 

A h• ren~ 1t!';f~llcro11 .iilt'm{1.-. de /oo:; rrprr.sc1ila111r.s 1lr. 1mis dr 1'1111·11 .. 11111 111ili:ufo.o; NI r~~lnctos 
llnitlo!', dl:'lllllJ:Uidm; C'jCl'Ulfrn:;: .v 1Un•cturcs clt'f (:rupo l•';unrogn, rnlrr. rllui-; la :.;riior:i .Ma. Eslhi:-r 
1:ümcr. da Aguirre, prr.sltlrnli\ ele! Con~r.jn de Arlnii11Mn1di111 del Grupo; l11j;cnlr.ro Gllbcrlo Soli!'l 
:-;1h·a. dircrlor i:cncral de Or¡::;111iiad1in ltadw Centro (OltC} )' Or¡.:nnl1;wici11 J1111111l!>ora de Rildln 
10m): rl llcrnria<ln Carlos Ai:ulrm C:ómr;.o;, :-ul111irC'c:lor i::cncrnl de (OHC..:) y vkrprcsldenle llr!l 
r·nn!trjo d~ J\rlmlnl:-tr;icl(111 de Ca11cna Rnllio Centro (CnC); la liccnr.lmli\ Ana Maria J\gulrre de 
M;irqucz, dlrr.clora dr. Nollccntro clr. (OltC), n~i como dircrlorr::; de (1rca y i:crcnle!'l de las 9 e!'lfn· 
rionr.11 r.ml:mra~ dr. (OHC) en el D11'trllo Federa 1 y cJcculivos de Or,qnnlzarl<'m Impulsora de Jtnrllo 
rOJR). En t:l evento pnrtklparon lo~ cjcculivos de Ja Cmlcn:\ Jta1llo Centro de México y de Estados 
Hnldn.'I, t'!ncahrz:uJo!'l por el señor narrcll Allcy, presidente de CltC, 1'!11 In Unlim Americana. 
, nuranll! Ja r.P.na el CP A1lriíln ,\s::11irm Gi1rne7. habM tlc Ja Jmport:u1r.ia d~ la Cndcntl Rallio 
f'rntro (CRC), en el mrrr:ulo fil'? 11ilbln hispana en E!'lmlos Uniflos, y :::C'iialó que con Jas clncuC'nln 
r do-' nfillarlal'i con que curnla .1clualmt'!nlc r~ la cadena 011 r.~palioJ \•in :-n1rl1tc más importnntc 
1lr. Estado~ UnlclC'I::;, tamhMn commtú que unirn1ln Ja gran andirnC'ia ele (CJtC) a In Organf7Jtc16n 
ltndlo CC'nlro en el Distrito FcclcraJ y Orcnnl1~wi1í11 Tmpulsor;i 1lc Jtrullo rn Ja Ucpt'iblfca Mexlrnna, 
PI Grupn F.unegn en l'iU dlvMón Rntllo rs r.l s::rupo rmlioffi11iro que ;ihnrrn n míls rnrlioci;cuch;iiq r.11 
ti mundo. También fn1Jkti quP. nuestro pafs drhc esl ;ir or¡::lt!Joso rlC' exportar radio a Estndos Unidos, 
(01tC), (CRC) y. (Ollt) flrncn Ja su!iclcnlc cx1mrlcnda )' profrslonallsmo para rcallnnnrse comn 
lidcreK de l:t. radio en cspnliol <'11 <'1 mundo. Sol.ire f'.'1 Trnlilllo 1lr, J.llJrc Comercio (TI..C), dijo qUc el 
i:ohlcrno 111cxlra.no mantiene muy liucna!'l relaciones i11 rcs¡1crlo mu d vr.l'ino pafs del norlP. y que 
lo" tr;,ha.jo~ p.,ra Jlcgnr 11. una 11runla cn11du.'>hi11 ella 11. dia :-.011 111t1s nn/un~. Ohtc11cr buenos resulta· 
rlo• .srrá hcnr!llco p;ira toda h• lnduslr/,1 induycnilo" Ja rfo r;1diwl!Cusl611. 
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·· llc\itida:; a. cabo en <touella 
. - .·.. -región. . .. . . · ·_ .... · .. 

. Por .. sü'1fortc, olJicónc:ia- :;Por· ot1;olado; ,_cl'liécncia:
do Carlos· Agllifrc, '.'viccp:re- do Carlos Agúirrc :111enCio
::üden tc ~je)CRC); :v;. sub~i- nó .eh ,forma especiªl,. Pl 
rector de' roRC)Jhtzo. ~so. g1~~11: profesionalismo y e~; 
de la . palo.ora y cxpt·e~o a tusrnsmo con que.·. traba.10 
lo~ '!~hMú.~1fa)a: gtan ~satis .. l'f otic:eütro a cargo, ae Ia i~
tacc1011 que s1gniJ.1cn pura senciada Ana Maria Agui
el Grup(¡.J•'urhcga1 el ~.i1xce-. rre de Márquez. e.ti .. tomo 
lente clc:-w.ú'ollo~(lc-_,1CllC),· u la. guena del Go}f.0

1 

Pk. 
J.'C':;<illando, l[t labor·de ;i3a~ sico. ya que, scfialo, , '.nuc
rrctt · Allc,\~ eón. loi; ·1·esul- vamcnl;n 'se ubicó a. Ja Jn
tados oblcnidos {lui·ant:e el formación emitida por . No. 
afio 1,DDO, . se é;pcra un in~ t!ccn tl'o r:omo Ja de nia·yor 
cremen ki .de 2QO'.ft'. e.n· las interés y precisión de 1.a 
;ven tas . de las a:Elhadas en radio tanto de la República 
el ved no pttís del norte. . .. · . · , •·· ·., . 
A¡'rt~rió qtic este érecimien- Mexicana como en la <le 
to'· r;afi i:nüti'á' 'el é.xi tó · de habla hispana · de_. Estados 
la:; opc·i;aciones comerciales Unidos". 
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Algunas radionovelas de Radio Universidad 

Titulo Autor Fcchn de Inicio Emisora 

Rebelión en la Grnnla GeonzcOrwell Abril 1980 RU 

Los Inocentes Willlam Archlbal Junio 1980 RU 

l'rnnken•teln MarvShcllv Julio 1981 RU 

Shcrlock 1 Iolntcs I Artúr Conan Doyle IJnero, 1981 RUyXECCN(Sl•t. 
Oulntanarrocnse) 

Shcrlock llolmcs ll ArturC.D. Junio 1981 RU v XECCN (S. 0.) 
Cannllla Shcridan Lclonú Febrero 1981 RU 

l..n Madre .1 Mnxlmo Gorkv Octubre 1981 RU 

l..oll Hljosdcl Julio Veme Noviembre, 1981 RU 
Canltdn Grant 

U. MuierdeArcna ·eoboAbc Enero 1982 RU 

Tropa Vicia l'rancl•co L. Umuizo Febrero 1982 RU 

l..n Hila del Judlo Justo Sierra O'Rcllv Septiembre 1980 RU 

Vathek Willlan Dedlord A2osto 1980 RU 

Monja, Oisada, Vicente Riva Palacio Mano, 1981 RU 
Vlr2en v Mdrtir 
Puente: Alma Oond1ei Flgucroa, J\Jod:iclón Mcxlcan:a de tnvcs1Jpdorca de 11 Comunluclón, A.C. (AMIC). 

Algunas radionovelas de Radio Educación 

Titulo Autor Fcchn de Inicio Emisora 

El Scnor Presidente Mil!Ucl An'°l Asturias Mavo.1980 RE 

l..n Sombra del C1udillo Martín Luis Guzmán Noviembre 1980 RE 

Losde Abalo Mariano Azuela Diciembre 1980 RE 
Fuente: Alma Oonúla Figucroa, Atoclaci6n Mcdcnna de Investigadores de la Comunlcaá6n, AC. (AMIC), con bue en los 

Dolcllncs de program:u:ión mcnsuai 1060. núm&. ts, 21y22. 
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rr~~·~ ·mimo ~ ~ ~ tnnm;a1;1on 
1 
1 

1 ¡ 

Un Encuenlro Hiilórico 

Prl l11nr1 ')1 ol viernu 31 de otluhrt de 1986 

'------ -------·-----,,.--
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Radionovelas 

ELQUUOTE 

Productor 

Guionista 

Ntímcro de programas 

Ntímero de cintas 

Duración 

Enrique Atonal Flores 

Mireya Cueto 

100 

68 

12minutos 

Adaptación de la obra E/ 111gc11ioso Hidalgo Don Quijote de laMa11cl1a. La versión 
radiofónica se apega al texto clásico de Cervantes y entresaca los pasajes de mayor 
interés. La actuación de Augusto Benedico y Luis Girneno como Don Quijote y 
Sancho Panza la hacen una obra accesible a un ptíblico de adolescentes y adultos 
que diffci!mente lecrlan la obra. 

LOS DE ABA.JO 

Productor 

Número de programas 

Número de cintas 

Duración 

Alejandro Ortiz Padilla 

21 

21 

25minutos 

Adaptación de la novela de Mariano Azuela en veintiún capítulos, esta serie de 
radio es una buena muestra de una de las novelas clásicas sobre la Revolución 
Mexicana. Podría llamar la atención de un p(Jblíco que quisiera conocer cómo 
vivieron los hechos de armas un puñado de gente del pueblo que se enroló en "la 
bola". 
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EL LLANO EN LLAMAS 

· Productor 

Níimero de programas 

Níiinero de cintas 

Duración 

Luis García López 

6 

6 

25minutos 

Dramatización de cinco de los cuentos del libro de Juan Rulfo,E/ //0110 c11 llamas: 

Productor 

Adaptación 

Anacleto Morones I y Il 

Luvina 

Nos han dado la tierra 

No oyes ladrar a los penos 

El día del derrumbe 

LAJESUSA 

Edmundo Cepeda Delgado 

Paloma Villegas 

Número de programas 

Nómero de cintas 

Duración 

50 

37 

15 a 20 minutos 

Adaptación de la novela de Elena Poniatowska, "Hasta no verte Jesús Mío" Esta 
serie es una nueva presentación de formas radiofónicas, ya que el peso de la 
radionovela recae en gran parte en el monólogo que Marfa Teresa Rivas hace del 
personaje central, Jcsusa Palancarcs. 

Esta serie es accesible y de interés para un póblico amplio. 
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EL PERIQUILLO SARNIENTO 

Productor 

Número de capítulos 

Número de cintas 

Duración 

Alicia Ibarguengoitia 

22 

22 

20minutos 

La famosa novela de José Joaqufn Fernández de Lizardi del mismo nombre se 
dramatiza por radio, Se trata de una novela picaresca que refleja la vida mexicana 
en lllJ! postrimerfas de la época virreinal. El autor narra los vicios y virtudes de su 
época moza, sus andanzas por diversos círculos de la sociedad mexicana: la vida 
casera, el ambiente estudiantil, el hampa y hasta la prisión. 

EL AGUILA Y LA SERPIENTE 

Productor 

Ntímero de programas 

Ntímero de cintas 

Duración 

Teodoro Villegas 

65 

65 

25 minutos 

Producción radiofónica que adapta la controvertida novela de Martín Luis 
Guzmán, ron UD buen grupo de actores. Es una radionovela ágil y bien producida 
que narra una trama de incidentes y cuadros variados que el autor vivió en los años 
veintes. 

291 



EL TAMA!ÍlO DEL INFIERNO 

Productor 

Guión: 

Número de programas 

Número de cintas 

Duración 

Lidia Camacho 

Arturo Azuela 

20 grabados¡ 
la serie constará de 40 

20 

25 minutos 

Versión radiofónica de la novela del mismo nombre de Arturo Azuela, narrada 
por el propio autor: Una clara muestra del grado de perfección que el realismo ha 
alcanzado en México. 

'UN NIÑ'O DE LA REVOLUCION MEXICANA' 

Productor 

Número de programas 

Número de cintas 

Duración 

Josefina King y Pedro Jiménez 

20 

10 

15minutos 

Adaptación radiofónica de la novela testimonial del mismo nombre, del escritor 
tabasqueño Andrés Iduarte. 
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'DE PETALOS PERENES" 

Productor 

Nfunero de programas 

N6mero de cintas 

Duración 

Karime Lara y Nancy Ampudia 

10 

10 

15-20 minutos 

Una radionovela corta original del autor mexicano Luis Zapata, con la primera 
actriz BeatrizSheridan y en el papel de Tasha, Lcticia Perdigón. · 

LA TIERRA SIN DIOS 

Productor 

Nfunero de programas 

N6mero de cintas 

Duración 

Josefina King y Pedro Jiménez 

20 

20 

20minutos 

Radionovela histórica original sobre la vida y obra de Tomás Garrido Canaval, 
ex-gobernador de Tabasco. 

Epoca 1920-1935, Tabasco 
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LA SOMBRA DEL CAUDILLO 

Productor 

Guión: 

Número de programas 

Número de cintas 

Duración 

Alejandro Ortiz Padilla 

Alejandro Ortiz Padilla 

34 

34 

15·20 minutos 

Adaptación radiofónica de la célebre novela del escritor mexicano Martín Luis 
Guzmán. 

DON QUIJOTE DE LA MANCHA 

Productor 

Número de programas 

Número de cintas 

Duración 

Beatriz Quiñonez 

63 

63 

29minutos 

Adaptación radiofónica de la inmortal obra de Don Miguel de Cervantes 
Saavedra: "El Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha'. 

Una coproducción del Festival Internacional Cervantino y Radio Educación. 
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Novelas mexicanas del siglo XIX 

MEMORIAS DE UN IMPOSTOR DE VICENTE RIVA PALACIO 

Productor 

Número de programas 

Número de cintas 

Duración 

Alejandro Ortiz Padilla 

22 

22 

20minutos 

EL FILIBUSTERO DE ELIGIO ANCONA 

Productor 

Número de programas 

Número de cintas 

Duración 

Silvia Mariscal 

21 

21 

20minutos 

LA HIJA DELJUDIO DE JUSTO SIERRA O'REILY 

Productor 

Número de programas 

Número de cintas 

Duración 

Alejandro Ortiz Padilla 

16 

16 

20 minutos 
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GIL GOMEZ EL INSURGENTE DE JUAN DIAZ COVARRUBIAS 

Productor 

Número de programas 

Número de cintas 

Duración 

Luisa Fernanda González y 
Silvia Mariscal 

19 

19 

20minutos 

EL PERIQUILLO SARNIENTO DE J. J. FERNANDEZ LIZARDI 

Productor 

Número de programas 

Número de cintas 

Duración 

Edmundo Cepeda 

22 

22 

20minutos 

ASTUCIA DE LUIS G. INCLAN 

Productor 

Número de programas 

Número de cintas 

Duración 

Alejandro Ortiz Padilla 

18 

18 

20 minutos 

LOS BANDIDOS DE RIO FRIO DE MANUEL PAYNO 

Productor 

Número de progran\as 

Número de cintas 

Duración 

Alejandro Ortiz Padilla 

20 

20 

20 minutos 
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LA GUERRA DE TREINTA AJÍJOS DE FERNANDO OROZCO Y BERRA 

Productor 

N6mero de programas 

N6mero de cintas 

Duración 

Alejandro Ortiz Padilla 

20 

20 

20minutos 

ANTON PEREZ DE MANUELSANCHEZ MARMOL 

Productor 

N6mero de programas 

N6mcro de cintas 

Duración 

Alejandro Ortiz Padilla 
y Sixto Candela 

20 

20 

20minutos 

EL ZARCO DE J. MANUEL ALTAMIRANO 

Productor 

N6mero de programas 

N6mero de cintas 

Duración 

Alejandro Ortiz Padilla 

20 

20 

20minutos 

EL CERRO DE LAS CAMPANAS DE JUAN A. MATEOS 

Productor 

N6mero de programas 

N6niero de cintas 

Duración 

Alicia lbarguengoitia 

25 

25 

20minutos 
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ENSALADA DE POLLOS DEJOSE T. CUELLAR 

Productor 

Número de programas 

Número de cintas 

Duración 

Luisa Fernanda González 

20 

20 

20minutos 

CARMEN DE PEDRO CASTERA 

Productor 

Número de programas 

Número de cintas 

Duración 

Alejandro Ortiz Padilla 

22 

22 

18minutos 

NOVELAS MEXICANAS DE EMILIA RADASA 

Productor 

Número de programas 

Número de cintas 

Duración 

Alejandro Ortiz Padilla 

20 

20 

20 minutos 

LA RUMBA DE ANGEL DE CAMPO 

Productor 

Número de programas 

Número de cintas 

Duración 

Alejandro Ortiz Padilla 

13 

13 

18 minutos 
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TOMOCHIC DE HERIBERTO FRIAS 

Productor 

N!lmero de programas 

Nt!mero de cintas 

Duración 

Alejandro Ortiz Padilla 

13 

13 

20minutos 

ANGELINA DE RAFAEL DELGADO 

Productor 

N6mero de programas 

N6mcro de cintas 

Duración 

Alejandro Ortiz Padilla 

20 

20 

20minutos 

LA PARCELA DE JOSE LOPEZ PORTILLO Y ROJAS 

Productor 

Número de programas 

Número de cintas 

Duración 

Alejandro Ortiz Padilla 

20 

20 

20minutos 
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EL MUNDO DE BALAM 

Productor 

Guionista 

Número de programas 

N6mero de cintas 

Duración 

Alejandro Ortiz Padilla 

Marta Romo y Beatriz Quiñones 

110 

55 

10 minutos 

De interés para padres y educadores. El mundodeBalam nos ofrece un recorrido 
por el México Antiguo, partiendo de la prehistoria hasta la llegada de los españoles 
a México-Tenochtillan. El personaje central de la serie Balam, es un niño 
campesino que viaja por el tiempo y el espacio que ocuparon las diferentes culturas 
que integraron el México Antiguo: olmeca y tolteca, maya, zapoteca, tarasca y 
mcxica. Esta serie ofrece a los niños un panorama vivo y completo desde el punto 
de vista histórico, de la vida en México hasta la conquista. 
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TEATRO HISTORICO DE MEXICO 

Productor 

Número de programas 

Número de cintas 

Duración 

Guión: 

Beatriz Quiñonez 

18 

15 

12minutos 

Germán y Armando 
Lizt Arzubide 

Mitos y hechos que acontecen alrededor de personajes que sirven de pilares al 
teatro de Méi¡ico a través de su historia: de 1810 a 1910 

Núm. Titulo 

1.· Quctzalcoatl 1 
2.· Los Dioses (Quctzalcoatl 2). 
3.· Quctzalcoatl 3. 
4.. La Peregrinación 1. 
S.· La Peregrinación 2. 
6.. Cristóbal Colón 1. 
7.· Cristóbal Colón 2. 
8.· Moctczuma 2 (Primera Parte). 
9.· Moctezuma 2 (Segunda Parte). 
10.· La Marcha hacía Tenochtitlan l. 
11.· La Marcha hacia Tenochtitlan 2. 
12.· Cuauhtemoc 1. 
13.· Cuauhtemoc 2. 
14.· Cuauhtemoc 3. 
15 • Las Audiencias 1. 
16.· Las Audiencias 2. 
17.- El Virrcynato l. 

301 



TEATRO HISTORICO DE MEXICO 

Num. Título 

18.- Virreynato 2. 

2o Ciclo de Programas 'Teatro Hist. de México' 

En Transmisión. 

TEATRO RADIOFONICO "LAS TRES HERMANAS" 

Productor 

N6mero de programas 

N6mero de cintas 

Duración 

Carlos Castaño 

5 

5 

30minutos 

De Antoin Chejov. Una de las obras clásicas del teatro ruso de finales de siglo 
XIX. 

TEATRO UNIVERSAL "SEIS PERSONAJES EN BUSCA DE AUTOR" 

Productor 

Nómero de programas 

Nómero de cintas 

Duración 

Beatriz Q uiñonez 

5 

5 

25 minutos 

Obra teatral de Luigi Piran dello, presentada en una original versión radiofónica, 
como un homenaje al 50 aniversario del fallecimiento de Pirandello. 
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J/MlirAAJO OE RAOIUM.AS Y LIBRETOS 

ctAl'E FEC!ll EXISTENCIA Pfi!:STAOAS FltTAHTES tm!lf CJNTA CINTA FEUl1 C:CtOCACllli REGISTRO RAOllllMLA INICl/t FINAi. PROOIJCCION __ .. --- ----- ---- ---· ·------------ - -------
120165 04/0C/90 100 o 2! PllOGRMq TR(d'ICA!.JEHTE 1 129 I I 
11(1167 N/04/W 20) o O Ft®I."~ U«OJO AWI 1 20l 1 / 
l:'.046i 04/0ll'!!J 40 o 2 PllOGRIM llU\\ OE ESPAl\A 1 42 I I 
l101Sl JO/JI 1&9 1 o o EL mc10 1 1 11 
1201VO 10111189 1 o OIRl~EOl\IGlliAL 1 1 I I 120)50 10/111<) J o O EL 3er.PERl(~¡JE 1 1 11 IWJS! 10111183 1 o O El, CAOOAL OE LOS HIJOS 1 1 1 I 
mm 10111113 J o O EL !JO f·¡p¡ J 1 11 
120m 101111ei J o O TRES DESEOS 1 1 11 
1201<~. 10111/Sl 1 o O CAllOJOO El llAAIOO IDEAL J J 11 1:0170 IQ/11/3) 1 o O EL litSTICWlill 1 1 I I 
120:~~ w11m J o O EL W!f.11A VI M J J 11 
120393 10/11/Sl 1 o O A PllEllTA CERRADA 1 J 11 120JN 10111m J o O VIDA $(\'ltifiJA J J I I 
120m 10111m J o O o~A CACERIA J 1 I I 
l103l0 10111183 1 o O Cfü<N El/ LA CWtTEM J J 11 
J2(\Jjg 101111~3 1 o O EL EllJIARIO J 1 I I 
120m 10111113 1 o O LAS Ml!IS S\ICMS J 1 11 
J:'.0355 10/Jl/J¡¡ 1 o O OSSESJilll 1 1 I I , mm 10111m J o O LA !:AXPlllA J J / I 
JN406 IO/llte9 1 o O 11\CJA OA.'IASCO 1 1 I I 
120..%2 Wllm J o O t.'f.lfi~A J 1 I I 
120m 10111181 1 o O EL ARAlll: 1 1 I / 
120>.~ 101111<$ J o O fAl.SO C~6111.l0 J J I / 
'10373 10111/3! 1 o O HISTORIA OE IRI Oll\4Zúll 1 1 I I 
mm 10111m 1 o O EL JUICIO llE /WiY 11<,1(,All J 1 I I 
t:o.r~ IMl/!'l 1 o O llAOA H<HOS Q\lt T~J.1 m Jlj'\Efi~ 1 1 I I '.'' t;(,~3 10/Jltel J o ·º rF. CM.E C(l'I lW A•m J 1 I I 
120393 10111183 1 o O EL l.A3RCN 1 1 I I ¡¡oo101 10/IJM J o O El \tRRO CAIWITE J J I I 
llVJ>;I) 10111/~l J o ONJllJTCll(A 1 J I 1 ... \··· IW>t.l 10/11/&J J o O f'UE!l.A o¡ l•S 11llJfüS J J I I , t. m1s9 101111e1 1 o O UI l)ESOlAOO Wlll1Q!l 1 1 I / 
1m11 lV/11/Sl J o O lW ll.\'f!\1¡ :>€ fl[(,(>;.J((; J J I I 12(1)71 J0/11/$5 1 o O El C«.LAI J J I I m:m 1om1¡:9 , J o Otl CAAW:OD<LAr,1¡¡;¡¡ J J I 1 
120>3.S IV/11/69 1 o O ffüCO · 1 J 1 I 
1:~:.:;o 10111m l o O LA l'CllSIJl~A J J I /. 
1:03() 10111/ll'l 1 o O El ESCNIDA!.O 1 J I I 
1:~¡¡¡4 IV/l!/i)j J o OAl.m~DJA J l I /. 
12.ma 10111/Sl 1 o OWA@Wl!IOELll>l$l)i!E 1 I I 
120".r.<O Wllm l o o R(l!IA VA ~() ¡m rn R~.-~ J I I 
12"~02 JO/lliS9 o O Wlfü A \'i'l!R J I I. 1zo.r::: I0/11/?J o O liAfflES J I I · mm 10111131 o O EL Afll:.O DE M1íAC J I I 
IMl9 WJlli9 . o O IJ FAACA SIN f¡SCAXl'í J I I 
1m;1 I0/111,3! o O S\lfüE 1 I I 
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RADIOl'El\TroS YA ll!n!DOS. 

IUIEJO 01lAA AllfOR m::lll\ DE 'rnANSMISIDN. 

Cl.MBR&S IORAAS'.XlSAS EMILY BR:Nl'E 17 DE MARZO DE 1990 

EL GESl'ICULl\OOR FOOO!.fO USIGLI 
....... 

24 DE W\RZO DE 1990 

PIQW.ION G!DR:iE llERN1\!1D 31 DE W\RZO DE 1990 

EL TI!Wn PIDR:l Sl\LINl\S DE ABRIL DE 1990 

m; llUR = WlL!l\CE H DE ABRIL DE 1990 

PRlllIBlIO SUICIDARSE, , , ALEl1INDllO CA9JNA 21 DE ABRIL lE 1990 

EL IDMBRE Y EL M:u!Si'!Ul R. lOOIS s. DE W\i1:l DE 1990 

EL l\BANICD lE IllD'i W. OSC\R WIIDE l2 DE NAID DE 1990 

mDRTALI!lAD w. Tl\YlllR l9 DE W\i1:l DE 1990 

10 A PUEmA CElmAllA J • p • 5Nll'J1E 26 DE MllID DE 1990 

ll IUCIA 1:1\W>SCO ALRlNS:>H. c. DE JUNIO DE 1990 

12· 1 EL YEl1ro CANJlENl'E J • VIW\UR!1!JTIA 10 DE JUNIO DE 1990 

13 IA VEN:il\NZA FEDERIOO GU11DA 16 DE JUNIO DE 1990 

14 llNIJRFA VICll)RIANJ SJ\!100U 23 DE JUNIO • .Dli' 1990 

15 CRIMEll EN IA CARREl'EPA J\NiEL GIJIHElV\ DE JllLIO DE 1990 

16 EL CAIUlEl'ERl DE IA M ••• SElM'\, llGERLOF 14 DE JULIO DE 199 O 

17 EL Fl\Nll\Sl>lll !E •••• Ml\RK 'lWAIN 21 DEJUL!O DE 1990 

18 YERMA F, GllOCIA IDOCA 28 DE JllLIO DE 1990 

19 IA CANCICN DEL IDSQJE llNOS • QUINl'EIO DE NJJr;ro DE 1990 

20 'IOCQUNIO>lll!lE MIGUEL DE lJWIMUN:) 11 DE A!Dr;ro DE.1930 

21 PAAA LCX>RAA SU MOR RJBERT TA'iLOR 18 DE />aJSTO DE 1990 

22 

~-'ª-J~-
25 OOE NJJr;ro DE 199 O 

23 lN MmXl DE OUSTAL T, WILLIAMS l DE SEP • DE 1990 

24 EL GA:ltl Y EL CANARIO J. WILLIM DE SEP • lE 1990 
.. --

25 IA lllúO\ srn PES:A!XlR A.~ 22 DE SEP • DE 1990 

26 MlSl'ERlll A. OlRISi'IE 29 DE SEP • DE 1990 

27 MI AMIOO CIAUDIO JOIQ: PO'i DE CC'IUBRE DE 1990 

'Jll 



WME!D OBAA l\Ul'CR m::Bl\ DE TllllNSMISJDN. 

28 OOS EN UNl\ ISIA Elml\ RICE 13 DE OC'rullRE DE 1990, 

29 1A011 N!ARIUA ENUOU!l Sll1\!1EZ DE D, 20 DE c:crumE DE 1990. 

30 ~- J.1 DE ~ JlE 1990' 
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Rl\DIOl'El\lroS DEL AilUl 

OiJAAS l'OR ~. 

üMERl O!l!lll = l\C'rOR (ES) TID!PO 

EL llE9J DE IA Wdlnu;n:Jll A!lO!ro'l';llJWX) CF'ELmWI!w.IN 33' 20" 

MA'l'l!DmID EN OPOSlClDN MARl'INF;\ o. SAM w:mES 32' 52" 

l1lERIOO Slll SEPUL'l\JlV\ J,P, Sl\Rl'RE OFELil\ GUII/ru:N 34' 19" 

CANDitO EL MAlUIXl IDm:. SJ1\llES DE V!l:i/l. AIDRES OOL!l! 34' 24" 

EL Ulll'OO UJ1D llXD F/\JlE1!1\ MAIUCRJZ OL1VIER 28' 35" 

l\!<DIEN!'E O!lSCtJlUDllJl A.F, VALIEJO R'.l!JER'ro CM!ro 38' 00" 

EL JUICIO DE M1llli' J:lUWl WIJ\Rr DllLD1 CIU*N li)L!)lj\ 38' 24" 

1'1'\Rmlll\JA PEl'ER BlACIOOlUl MMICR!JZ OLl.VIER 33' 10" 

MAL Aro DE l.llIDS Ml\NUEr. LINMm OFELil\ GUW!AIN JO' JO" 

10 IU 5m?R Mlmlro:MJ JIN!lRES SOLER 26' 45" 

ll IA ULTlMA PA1Al3M RE'l'NJWS W. I. IOPEZ 'rl\RZO 39' 20" 

12 tWlRlN1I DE OCll.11 J\Ul1ELlO 'IBJEX!l M\R'llll\ MLlAl1ES 32' 34" 

13 CllKXl DErOS MICHllEL W. NESIORDE~ ,• ~3' 16" 

14 MI AOOPJ\IlO J1.l/lN Mic¡JE:r. Mill\JFA A. CIJ\NGUEROl'l'I JJ' 321' 

15 PIPIDIA J.A.~ ~M'.lll'EJO 29
1 ºº" 

16 EL VIAJE INFINI'IO SUPENDl\LE !'l11.DEN:IA GRmi'Eio 351 19" 

17 ll.ICKY IAR.Sru WILLIA/ol T. MORES SOLER 31 f 00" 

18 UN GENIO PARA rnRID:lS C1®lEN o. SILVIA l1mBEZ 29' 52" 

19 FAFF!.E.S I, IOPEZ TAllZO Jl' 06" 

20 lN WllUDO DE ID\ Y llUEL'Il'\ ENRI(;UE J, MAPJ'Y ca= 31' 37" 

21 MI llEl1W\NO A!ml-110 WIS \IRITIRl'E MllRIC!UJZ OLlVIER 31' 47" 

22 FALOO QR;(JW) GLORIA rrtmBE CAR'lm HJLJNll 321 32" 

2J UN IOl!JRE ORIGINAL Aro\!JIO A. A. CIANGUERCllTI 32 1 13" 

24 N=t!JJQ\ LE:;GEN s. CJ\IU-IEN M'.lll'EJO 29 1 26" 

25 AASENICO Y ENOJES JCSEPIJ K. PIUDm;:l1\ GRin'EL 29 1 01" 

26 EL HOrEL DE !A ll1l'ER O. l\9:CMERE.TA 111\R!O\UZ OLIVIER 311 1811 

JIS 



. lDJl\ 2 

:JMERJ OBRA AllrOR 1CIOR(ES) Tm!ro 

27 =o DARlD NlO)VENI MAR'IBll MIJARES 29' 36" 

28 llIS'laUA DE UN CXlPJ\ZON mNRY Fl\EElWIN CllRMEN Mlm:JO 25' 2911 

29 7 GIU'lUS IN EL MM · l\LEJl\IIDJl) CJ\IDNll NESroR'DE ~ 30' 12" 

30 PUmA DE IJ\S MllmUlS CllRMEN MlNI'EJO 26' 52" 

31 ¡¡, CXlLil\R llUL DE Pi\PAZAN D.\LIA lílIGUEZ 30' 00" 

32". MORENA Cil\J1A CF!loIA GUllllllN 31' 06" 

33 UNll CACERJJI l'IILLIJIM nus l\N1TA BLl\NOI 33' 27" 

34 PANICXl REmOlDS w. !lXlruUXl FMAroJ 25' ll" 

35 VARlElTE G\llRIEL l'l\R:EU. ll.'úJA lílIGUEZ 33' 3011 

36 IJ\S 11'.NOS &JCillS J .P • S1\RmÍ¡ BEll'IRIS r.GUIRRE ·34• DO" 

37 'Il1ES DIDOO l\MJRES SOLER 27' ll" 

38 !lo TIO PEPE J.L. · PlNILLOS l\MJREll PAIW\ 29' 12" 

39 !lo CRIMEN DE IDRD A. llIID1lNilllJ = NFSrOR Bl\ROOS.1\ 28' 00" 

40 IN MJNlXl PAM MI cn=IONSl\D.ZI Sil.VIA DERDEZ 32' 5211 

41 !lo ClltllY\I. DE IDS HIJOS J.P. PDIILIJ:S l\MJREll PllUll\ ··' ~o· ºº" 
42 ¡¡, ESCANDllLO P.L.DE /\Ll\Rl:.nl IDW1llO FAJAR!Xl 32' OS!' 

43 vm::E:l'E A TI MI5.'0 M.D. ll/\!Ull9J OFELIA GUlIMAlN 33' 26" 

~4 IN llllllRE DE r=roo ELIZABE:lll M. MW'lll\ MIJARES 32' 45" 

45 !lo ESPIRl'IU DE NA\IID1\IJ NEl.SCNPEISll JULIO VII1ARE11L 36' 45" 

46 'rnESJ\l>ORES J. Q1Q~JNG CFELIJ\ GUIIW\IN 39' 38" 

47 !AVIR;!N = HENRY lll\TIBL C.L. MlC"IllZU>ll\ 35' 42" 

48 ¡¡, QWlrAJISTA PEDID Sl\[,JNllS Ml\00!.0 CAL\Q 36' 35" 

49 UN DESJIJ\00 CXlRllZON CU\IlWl = líl!GUEZ 36' 44" 

so IRENE GRANAM rnENE GRANl\M OFELlll GUIIW\IN 36' 27" 

Sl !lo DIABLO ES R:WINI'ICXl !lf=IO ZlfüGll CF!loIA GUIIWUN 36' 25 11 

52 ¡¡, AAAllE E.H. HOCK CAnlEN MlLINll 36' 50" 

53 AfDR ~ CASTIGA NICXllJ\S RIDILLA Cl'!loill GUIUll\IN 35' 16" 

.. 
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JMEOO Oll!lA AlllllR 1Cll:ll (ES) TIEME'O 

54 <:= MlNUIOS ANI'ES ALFlmx> B!NEDE:!TI CFELIA~ 3S' 27" 

SS IOlll~NOESDIENRClll\ Gl\llRIEú Mi\lCELL !NRI(µ:~ 34' SO" 

S6 i'UASrl'CIA M:llEIT y OOl/ICN RITA wa:ro 30' oo• 
S7 AL 01'JlO DIA M.L. o:::J\Mro EDlNUX)~ 3S' 22" 

58 IDRIZCN!'ES PEIIDlOOS JN.IES SEl\'ICN 11.c= 3S' 17" 

59 ORS!I:ION R. WI!Lll\MS C,L.I~ 34' 16' 

60 l./\ Cl\MPAN1\ L.H. /\Ill/\VJN C,L,MJCTEZ~ 33' 47' 

61 EL APOID DE 12\RSAC JEr.N lJ.N!WJ Il1/\SEMl'\DII.~ 35' DO' 

62 EL 'IOAAEro OSC/\R CR/\WKELLY MANOLO CALVO ··32• S6' 

63 ME CASE o:N IN u= M1lNN:)S iVlSSNE'{ C/\RM!ll~ 29' 22' 

64 EL TERCER P~ === /\NDRE/\~ 33' 16 11 

6S VOLVER /\ VIVIR FELIPE s.JWl\ ~IW!!J!L 34' 54' 

66 Ull ID!IJRE ~ PJ\S1\llA. ELIZAllEI'll MUUlER MARllDI VAIDEZ :,341 30". 

67 SUERl'E MAro\RE!' w. JULIO~ 30' DO" 

68 llID\ S'.lf'Jl!\IA JORGE ERJsrl\JlDE /\NDRES Sll.ER 301 07 11 

69 l./\ \IIK>m FUERrE M.L. OCl\Mro REBB:/\ l'IUIUlIDE .. ~ . . 321 47" 

70 EL PRECIO M.L. cx:ru-ro /\,CI1\N31Jm:11TI 3Q• DO' 

71 EL !ADRJtl M.L. o:::AMro C/\RMFll ~ 34' os• 

72 EL CUAIUY\V!J\S M. L. o:::AMro /INDRES SOLER 32 1 04 11 

73 FELIPE DERP!l\Y M.L; cx:/\l1[I) 

74 $100.000 !Xltru<ES ... S'.lUL Sl\J1ES ENRI(µ: DEL "q@'IllD -.30• DO' 

75 EL !l'IRIIO,IA llJJER Y ... l\IDRE1\ ROSAN MA!UCRUZ OLIVIER 33' 2511 

76 EL lOlD JCWJUIN VICENrl\ C.L. IOCTEZUM/\ 34' 0011 

77 ISIUlEL REYNI\ 'i MlJER PJ\ULM BER.EIN 1\NITl\ llUlllOI 

78 llWI N:X:HE DE PIU:WIVEM,, ENRIWE JARDIEL CARMEN MCNl'EJO 31' 2211 

79 LOS l\Rll:JLES MUEREN DE Pm PRUDW:IAGllIFFEL ·32• 21" 
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:-lERJ Ollru\ Atll'OR l'Cl'Cl\(ES) TIEM'O 

lO RllZCN DE I.O:Ul<A !UTA M!fEIXl 
ll IA ro:¡uEZA tE PAOO\ oo:ARWllllE DALIA IfüGUEZ 

l2 !L IN:XllQUISl'All ESPJN:>ZA msroil 'D!:~ 
~-. 

l3 IA VISITA QUE = .. ., J .c. SJI'EL() JULIO~ 

34 'l'CCll BENrro 'KCA srAN!Ei NID NESl'OR DE IWUl:JSA 

l5c Wl!E!V E)JJ:rnx:llOO OOilERI'O CAsrILLO CARMEN IONl'&JO 

36 DUEW. y S!llORI. WIVARIO 'l'CXlRAA!O PRl.JDOCIA Gl1IlTEL 

37 W\RIA FEl1Nl\NDE2 MU'PS y PERE2 PRJD!NCIA GRm'EL 33' 4111 

38 IA ClTA w. SJfi.IERS CARMEN IONl'&JO 

89 IA IM!ORIDN:IA DE .. , oo:AR WILtE . ENIUQUE lW!Bl\L 

30 Ml\'lmlJil\D CM7\LJNA I!llOL IDLmlA ME!UIY\ 

91 . Ml\T¡IDD'lIO A 'l'alA PRISr. SlN1EZ Y FIEZ. M1IRillA !!IJARES 31' 32" 

92 !L Cl.UB DE LOS., .. IONESE Y AllMEA W\RICRt!il OLlVIER 32' 37" 

93 AIO A UWI AC!'RIZ LJ\DISUD PERJOCtl 01\LIA llUGUEZ 33' 17" 

94 IA CO!A DE !A SIRm'I ccmAlXl rosLE Cl\RMEN MJLINA 33' 1811 

95 IO!UZCNI'E.S VICEln'E M. C, Dl\LI}\ IflIGUEZ -··. 31' 35" 

96 DOOA CLNUNES A. (XJIN!'ER) l\NlTA ~ . 31' 45" 

97 DCNill LllS O'IN lllS 'l'CM\N C/IRLQS MMICllES PRUCEN::IA GRJFFEL 

98 !A SJMBRA DA!UO NICOl'ENI CARMEN IONl'&JO 32 1 31" 

99 IDS PELIGros tE !A T .... C.G, DE LUNA 

00 !L CASJ GlltVl\11/\ R • \/EVFJlU.Y EOO\ROJF[!Jf:!'W 

01 WIRlA WAIESIQ\ NIDSl'ELLL MAR!CRU~ OLIVIER 

02 11UJm:rrA MIA PASJS I.OPEZ Y PEREZ CARMEN IOLJNll 

.03 !AS CARllS DE OON JUAN '!'Oro.JATO LUCll rE TENA C. L, MJCl~!flA 33' 40" 

04 9JMBRA QIJE!UllA JAQUES lEVALL ~IENMCNJ'EJO 32' 05" 
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SLGERENC!A ™ X E W 

A) OJ.l\tIDJ a #lll ClJID\ ATMS 

B) !ISN1JR 

C) llXm'€ ESTAS FRICl!Wl? 

O) a ES11'Jlro N1JR DE XAY 1 1: I~ A . 

E) EL 1-WR OOE l>E ROBE 

F) a ROSTRO fil AflJR 

G) EN a Ut1lML na INF!ER.~ 

H) HUMCJIN a:: l'Al.lWJ 

¡) Il.PACIENCIA DE s:Jl.fDIID 

J) LA rAl..IIAA IIL DIABLO 

K) LA COLORIN4 

L) LA CRUZ DE MiRI~ CRUCES 
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- 2 -

M) LA HIENA 

N) LA 11-fiV'IIA 

O) POORE Mlllil'WllA 

p) SELVA DE PASICX'IES 

Q) UNA ~UJER UJl'ADI\ CRJSTJWI 

\:{) S l 1-1. t'Li;ll.~Uil'- 4ARIA 

5) 1-A GAi,I\: 
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APENDICE FOTOGRAFICO 



cuando la radio 
(con)rnovió a México 

goJllENAlll A LOS 1N1c!J\Do¡¡JlS 
DE LA. HA.DIO 



Las fotografías que se presentan de la exposición •ATRAPE 
LA VOZ ... Y ESCUCHE" fueron tomadas por el licenciado 
Carlos Lópci: Mocteruma. Se hace el reconocimiento a la 
licenciada Guadalupe Cruz, Directora del Museo Nacional 
de Culturas Populares por permitir la difusión de este 
material gráfico. 

Coyoacán, diciembre 1990. 



f;XCl'lLSlCJR S6bodo B do Olciombre de 1990 3·C 

Ruiz Dueñas Inauguró la Muestra, 
"Atrape la voz ... y Escuche" 

Nostalgia y1 
Aprendizaj~, 
Ra.diofónicosj 
ANA MARIA LONG! ' . 

Jóvenes con audlrono.s conectados Rulz DueM!, funcionario del 

:1~d w~~~ q~1~º~f~~~ ·~~:. ;~;::u!u.~a~~l~e~::"J~ ~~~ 
~~, ~:;~~~~r~":~ ~~j~: :¡:~~~d~~1~~~:0fi~~JJ:! 
ondas sonoras en mdlofonla, en seo Nacional de CUlturu ~ 
tanto que sus. padr~ y abuelos ~ como espacio alternativo de expre
frutaban, no sin cierta nostalgia, las slón de las manUes.taclones cWnr· 

:C~:g~"j~':~~v~~n:~~ic¿~s;~~ ~1~n~clt~~
1

~~yoTi~yt 
tlstas del Museo Nacional de Cul· hoyUMrenlldad,queconjuntala'V~ 
turas Populares, para detallar desde !untad de tres admlnistractones:&s.: 

i~h~,c:;:~~ ;;,'á! 1~daJ~~n:tes~u~~ ~~~~· J:t"~~ ~~~~ =. 
nuge, de 1921 a l~ovlllzó a cien· ltlblclón representativa del deoarrQ. 

-~ri~ ~~gf~~rcl·:a?s1~\°r: fu~1~fu. ~W: 1~oí::r:~1~~coRa~~~ 
slón en México. cnción y del Sistema Ra~7, 

De esta manera, y ante la prescn· señaló. . . : .;;;:;;.f.' 
cla de Jorge Rulz Ducf\as, secre- J\St, dentro de ese mundo doilmA· 
tarlo técnico del CNCA, se Inauguró genes y sonido, la exhlblcloi'I je¡ dJ. 
11Atrape la VOL .. y escuche", un vidíó en dos áreas; la primera.es la 

iu:r~~~fci.'d~~d1c%~f1~:~~~~aj~ ~~cs~g~\~~~~~~~ 
provistos de luces y grabaciones misión: Radio Hogar, Radio IntanW 
transportaron o In gente de hoy y de y Radio Concurso, donde el públlco 
ayer o aquella llora de los aflclqna· está Informado cronológicamente de 

~ºShti~:.1~ r:~~~· ~~ ~:::~~ ~~:nrs~~ª{;5 fu~~g= ~=:! 
Lara o, sl no, de aquellos program.as dlas, en un contexto nacional e lnter
donde las voces de un Carlos PUlg, nacional. 
Mario Seone Márquez, Femando RI· Se detalló con claridad que tos plt> 
vas, Tomás Perrfn, Pepe Rulz Vélez, neros de la ·radio, poco <JespUéS de 
Rubén Zepeda Novelo, Carlos Ple· haber llegado a Mé.xlco la. tadlot.e-1 
kerlng, Pedro de Litio, Ignacio San· tcgralla y ta radlotelelonla, lnlclarm 1 
tibMez, Pedro D' Agulllón, Alvaro In radlolonla. En un r.rtnclplo se 

1 GA!vez y Fuentes (el bachiller), en trató de un simple pasa! empo entre. 
fin, dcscribTnn con "mucho ángel" personas que podCan obtenér un' 

~r:a~~ra~~/:0~"5.sus cerradas ca· ~~::i~~~ ~t~:fi~ ~{8:~; 
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ron los radloaflclonados. No fue ,.;; en Inglés y espailol. En l!n:J obtuvo 

~~ ~~1~~~1,:,~~ro~rª1n~~:; ~~ci!!c¿:~: .~~Or.:~:rlo ~e11t~'. 
pr<>gramas estructurados con con· y llnalmenle se convlnló en la XE!l. 
len Idos Ideológicos que podlan ser En 1!122 fue el rulo de la locura ra• · 
escucll.ados por medio de audllonos. dlofónlcn. Todas las personas que 1e-i 

w pel'30l135 que rea!Wlron .,,1• nían posibllldadeli eeonómlcas 'º""/ 
tarea son tos llamados pioneros de la proban radios de galena o de bUlbos, 
radio, cuya existencia abarca un pe- pero enm pecas las tiendas con exl$
riodo de 9 rulos, p<1es después de la lenclas de radios, en la ciudad de 
década de tos ;¡¡es que da comienzo Mt!xlco, La radlomanfa se hab~ una radlodUuslón con carac1erfs. odu~do del ambiente. Tener un 
tiCllS marcadamente comerciales. <:e¡>lor se volvió signo de dl$1lnclón. 

Se indicó qua el prlmer prognima ~"~[0~ :~~~t~º~~ro:~oo 
de la radio en México !ue el ZI de el me)or lugar de la casa. En l 
sepllemb"' de 1921, en los ba)"' del· reuniones eran lema lmporlJulle l 
famoso lealro Ideal, ubicado en las comenllirios acerca de ¡0 escuchado·¡ 
calles de Dolores 6. Los técnicos de por medió de algún receptor con au
la lransm!slón fueron el médico mi· dlfonos, que captaban ondas envla· 
litar Adolfo Enrique Gómez y el den· dBs desde Los Angeles, Nueva York 
tlsta. Pedl'QG6mez. , ola Barra. . ··.1ii t 

La emisora contaba con uií tinos- Quienes core<fan de dinero Pero 
mlsor de lO watts, Instalado dentro ostaban ansiosos de =clUU' las on
de una cabina de crtsllll, La primea das sonoras, crroban sus propios 

~~1:" rro~,:r.ug~Y~ii!':'~.;~ ~k°:ire"l'tas~t:fa~~f: ~~': 
donde tenfa lugar la CX?l05lcl6n co- bobinar y un trozo de crtslnl de ga. 
mercial lntemaclonal del centena· lena, pnra detectar ondas eicctfG-1 
rlo. La radiodifusión fue conC¡clda magnéticas. · '"'' 
comolaestac16ndeldoclorG6mezy El primer reponaje taurino, balo 
transmltla todos los sábados y d°' el pnlroclnlo del Buen Tono, lo.di. 
mingos de las 20 a las 21 horas. En rigió Jorge Mamln, que sella ·des: 
esta primera transmisión pllbllco, el p<1és conocido como el D<>ctor-lQi 
pr~ma fue lnlegrndo por José ayudado por Curro Faroles, e!ecl~ 
Mo ca, que canto Vorrd. y Marfu, et primer reportaje de una corrlcltt 
de os Angcles Gómez, quien inl•r-¡' de toroo en la Pinza Mex!co, en 1923. 
pretó Tengo Negro. . Fue <:aotada por. 3,000 .apam1os 

La segtlllda redlodl!usora de la radio con que contaba el país. -.; 

~~i:;:;:. ~":1~: :=de~: 11e~'9J;:· :i::,,.~,:'cf: ~C: 
Monterrey. Su fundador rue el lnge- del Radio, en Juárez 62. Ah! habln 
nlero Constantino de Tamnva, qufon1 lnstalado una !ti.anta de 50 watts.· en 

=~ :! P:!~cio~'°C:" Ñ~li:i ~. ~~ r:1~ iªk"l/iu ~i¡;J' 
Dlllle. La estación estaba lnalnlada, con Félix Palavlclnl lo puso en con;! 
en su propia CllSQ, la Cllal acondl·· tacto con canoo Norlega, dlrectbr 
clonó con cortinas, 8Jfombms y un de El Universal. UnJdos los es!uet> 

P'Wiº~~:J":~ Oe Tamava armó el ~~~ .m~'f:yo ~~~~~'."!las~ 
aparato receptor y varios lnwml· horas, se Inauguro la eslacl4n CL, 
soWi: acoodkfonó micrófonos telfl;:' slenda en la dkada de fos treinta 
fónicos, con1ra16 anlstns, elaboro el CUllndo la rndlodltusltln en México se 
programa, hizo las veces de técnico, lanzo • melas recreativas Y culfu· 
actuó como locutor y al tcnnlnar Ja roles muy ambiciosas, Y se hace 
emlslón Uevó a Jos afti.stas a sus do- completamente cometcJal... Pero, 
mlcll!os'. El progrnma se lransmltló > ¿para qué decir más? Todo y más se 

~Ifca muy claramente en 11 Atraper 
la voz ... y escuche". ,• 1 
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LOS PIONEROS DE LA RADIO, 
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PRIMER REPORTAJE TAURINO, 

~-·--···-· __ .... 

U -lllllMOQllllll Dt ll IUt'llOlll llUOCO 

:::i.l'.::~~ :::::.:.r;~·:~:;:~;~'~ 
IOICO'lllUUlllUt•llfDlllOl,O'lfl ... I 
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AADIOMANIA 

LA CVl·EL &UEH TONO, HOY XEB 

1'.tC"llCl 1 5l PASO PCJn 
M!1'11A!o()u1!H 
5Jf lllt.11 .. tzPUUOtJf 

UttlOO.fVHOtf/:l.t.tt.tl)0110ll10 
lJ.lll.($~tS?ACIOlll,ll\l!\UtlUl0( 
VOIC0"'1UM.tSlAUF(t"l!'.UB\oSrC 

PRIMERA fEAIA HlCIONAt. CE RAl>IO. 

LA ESTACION TAANAVA NOTRE OAME 
ITNDI 

l 
U t Y L EL UNIVERSAL llUSlRAOO. 
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SIGLAS 

EPI lU' Etl UNA REUNION CElfBRAOA EN BERNA, 
SUIZA SE ADOPTARON Y OISTAIOUY[RON lAS 
SIGLAS OE LAS EIAISOAAS OE TODO El MUNDO 
AUN CUANDO MEXICO NO TUVO REPRESENTACION 
OFJCIAl, EL PERIODICO 'EL UHIV[RISAL 
CORR'ESPONOlHHE AL 1 OE JULIO OE \ill, 
INFORMO DEL HECHO Y 101.10 PARA MEXICO LJ.S 
LETRAS OUE lllAN DE LA CYA A lA CZl 
EH t!ll9, CINCO •Nos DESPUES, MEXICO ASISTID ... 
LA COHFUIENCIA IHTERHACIOHAL DE 
TELlCOUUHICACIDHH EH LA CIUOAO DE 
WASHINGTON, l.U.A. Y OBTIENE LAS LETRAS lll 
PARA SU IDEHTIFICACIOH. 

... . 
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mi 

ESTACION DIFUSORA "El MUNDO" 
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,OIAENOUE 

'º'º lOMOH 
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TJAVl[A 

SECll(UR•O 
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LA RADIO EN EL SECTOR PUBLICO Y 
EN LOS PERIODICOS 
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GLOSARIO 



A continuación se transcriben textualmente, los glosarios 
que incluyen en sus obras cinco diferentes autores e 
investigadores en los campos de la semiótica¡ publicidad y 
consumo¡ lingüística¡ periodismo y radio, complemento que 
consideramos enriquecedor, por su contenido, de este 
trabajo. 
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(1) PRIETO INZUNZA, Angélica. Análisis Semiótico de los al· 
bañilcs. Ed. Universidad Veracruzana. 1989. pp. 113 a 122. * 

ACOTACION. Cada una de las notas que se ponen en la obra teatral para indicar 
la acción o movimiento de los personajes¡ para organizar el espacio de repre
sentación. Por lo que las acotaciones deben tener el poder de atraer, excitar al actor 
no sólo por su verdad física sino por su belleza interna: 10110 illlemo. Así, las 
acotaciones logran una realidad objetiva dentro de las representaciones. 

ACTANTE. Los actantes deben ser considerados como los términos resultantes 
de esa relación que es la función. El concepto de actante tiene mayor extensión en 
semiótica literaria que los términos personajes ydramatis persona (V. Propp), pues 
no sólo comprende a los seres humanos, sino también a los animales, a los objetos 
y los conceptos (V. actor). 

ACTOR. Ha sido comparado y opuesto al actante. Cuando se dispone de corpus 
de cuentos-variantes se observa por ejemplo que un solo actante-sujeto puede 
encontrarse manifestado por muchos actores-ocurrencias. El actor es el lugar de 
convergencia y de vertimiento de los dos componentes: sintáctico y semántico. Un 
lexema, para ser considerado actor, debe ser portador de un rol actancial y un rol 
temático. 

AXIOLOGIA. Modo de existencia paradigmática de los valores, por oposición a 
la ideología que aparece como su ordenamiento sintagmático y actancial. Puede 
considerarse que toda categoría semántica, representada en el cuadrado semiótico 
es susceptible de ser axiologizada. 

COMPETENCIA. Se define como una unidad sintáctica, o un esquema formal 
capaz de recibir los contenidos más diversos. Esto es, el sujeto del hacer recibe los 
atributos necesarios, es decir, se hace competente para realizar la performancia. El 
objeto transmitido al futuro sujeto es el modal ya que está compuesto por las 
modalidades: querer-hacer, saber-hacer, poder-hacer y deber-hacer. 

CONFIGURACION. Las configuraciones discursivas aparecen como microrrela
tos, es decir que una configuración no es dependiente de su contexto; puede ser 
extraída y manifestada en forma de un discurso autosuficiente. Por lo que el análisis 
de una configuración debe reconocer todos los niveles y los componentes de un 
discurso examinado a través de las diferentes instancias de su recorrido generativo. 
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CONNOTACION. Designada como "valor suplementario", la connotación serla la 
"definición en comprensión" o "definición intensiva" (en el sentido de cualidades 
subyacentes al concepto). La connotación desde el punto de vista semántico podría 
ser interpretada como el establecimiento de una relación entre uno o varios sernas, 
situados a nivel de superficie. 

CONTEXTO. Conjunto del texto que precede y/o acompaña la unidad sintagmá· 
tica, que depende de la significación. Puede ser explicito o lingüístico o bien 
implícito, en este caso es calificado de extralingüístico o situacional. El contexto 
explícito puede ser aprovechado con vistas a la interpretación semántica. J akobson 
planteaba el contexto como uno de los factores de la actividad lingüística identifi· 
cándalo con el referente. Puede ser verbal o no verbal. 

CONTEXTUALIDAD. Marca los elementos por los cuales el discurso adquiere 
sig11ijica11cia dentro de una serie cultural. Para el análisis de una contextualidad, 
ésta tiene que estar marcada en el mismo texto en cualquiera de sus niveles. Los 
elementos de una contextualidad, cuando 'ingresan' al texto literario, se convierten 
en elementos co-textuales de otros contenidos por el texto. La ca-textualidad darla 
el sentido y la con-textualidad su significación. 

CUADRADO SEMIOTICO. Es la representación lógico-semántica de la cstnic· 
tura 111f11ima de la significación manifestada -figurativizada por recorridos temáticos 
que se articulan mediante las operaciones actanciales de la sintaxis narrativa- y 
corresponde al nivel más abstracto de la descripción semiótica. Tal estructura 
elemental se compone de categorías sémicas de dos tipos: difcrc11cia/cs o clasemas 
(especifican la selección semántica en los textos), y rcc11rrc11tes o sernas nucleares 
(pertenecen a la lengua, al sistema). Esta estructura comprende una relación 
simple: S¡ S2, de co11trariedad que a su vez genera las relaciones de co11tradicció11: 
S1 110-S1 y S2 11o·S2, y por estas últimas, pueden proponerse las relaciones de 
implicació11 o deb.is: 11o·S1S2y110-Sz S1. 

S¡ S2 

deixis 

no-S1 
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DEIXIS. Es una de las dimensiones fundamentales del cuadrado semiótico que 
reúne las relaciones de implicación. Se reconocen dos deixis: no-S 1 S2 (positiva) y 
no-S2 S¡ (negativa). Sólo aparecen en la proyección en el cuadrado semiólico, de 
la categoría tfmica euforia-disforia (conjunción/disjunción por ejemplo, del objeto 
valor a nivel de las estructuras narralivas). 

DENOTACION. Se dice que un término es denotativo cuando comprende una 
definición que tiende a agotar un concepto desde el punto de vista de su extensión 
(en el sentido de denominación): así, por ejemplo, una unidad lingüística tendrá 
carácter denotativo, si integra todas las ocurrencias. 

DESTINADOR/DESTINATARIO. Considerados como actantes de la narración 
son instancias actanciales, caracteriiadas por una relación de presuposición unila
teral que vuelve asimétrica la comunicación entre ellos; paradigmáticamente, el 
Destinador está en relación hiperonfmica con relación al Destinatario, y éste, en 
posición hiponí mica; esa asimetría se acentúa en el momento de la sintagmatización 
de estos dos actantes, cuando aparecen como sujetos interesados en un mismo 
objeto. Por lo tanto, el Destinador y el Destinatario son actantes estables y perma
nentes de la narración, independientemente de los roles que, como actantes de la 
comunicación, pueden asumir. 

DISCURSO NARRATIVO. Debe homologarse con las dicotomlas fundamentales 
y ubicarse en la instancia de la enunciación, ésta selecciona las unidades que 
necesita para "discursear"; así, la selección entre las dimensiones paradigmáticas y 
cognoscitivas del discurso proyectado, la opción entre las formas que convienen al 
discurso del sujeto y que son exigidas por el discurso del objeto determinan el 
discurso manifestado. 

EXPRESION/CONTENIDO. Saussure propone que el signo tiene dos caras: el 
significante y el significado. Hjelmslev reelabora esta propuesta y señala que el 
lenguaje tiene dos planos: el pla110 de la cxprcsió11 y el pla110 del co11tc11ido. Ambos 
planos están en relación de presuposición recíproca. La reunión de ambos permite 
describir la existencia de enunciados, frases o discursos 'provistos de sentido". Cada 
plano tiene su forma y sustancia: 

Sustancia 
&presión-------

Forma 

Forma 
Contenido·-------

Sustancia 
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La forma es la constante en una manifestación y la sustancia es variable, esto es, 
una forma puede manifestarse a través de muchas sustancias (fónica, gráfica), 
mientras que lo contrario no sucede. La reunión de la forma de la expresión y la 
del contenido constituye la forma scniiÓtica para Hjelmslev. 

FABULA. Es el ordenamiento lógico-temporal de las acciones en cualquier texto. 

FIGURA. Unidad del contenido que sirve para calificar, o de alguna manera 
revestir, los papeles actanciales y las funciones que llenan. El discurso, o el texto, 
manifiesta en forma de personajes, procesos, objetos, lugares, tiempos, etc., estruc· 
turas semánticas complejas, y el análisis trata de distinguir los elementos (sernas) 
que componen la definición semántica de esas figuras. 

FORMULA: 

Sn - H [(Sx V Ox)-(Sx ~ox)] 

El sujeto operador, mediante una transformación transitiva, hace que el sujeto de 
estado adquiera el objeto. Ejemplo: 

S2 = Mungufa (sujeto de estado) 
SJ = El jefe (sujeto operador/del hacer) 
01 = Caso por resolver (objeto) 

SJ- H [(S2 V 01)-+ (S2 A 01)] 

A = atribución, tiene, conjunción. 
V = privación, no tiene, disjunción 

~ = presupone transformación. 
[ ] = presupone una transformación dentro de otra, sirve para englobar dicha 
transformación. 
INTERTEXTUALIDAD. Implica la existencia de semióticas (o de "discursos") 
autónomas en cuyo interior se prosiguen procesos de construcción, de reproduc-

ción o de transformación de modelos, más o menos implícitos. 

INTRIGA. Es la presentación (manifestación) discursiva de la fábula cuya altera· 
ción corresponde por tanto a una intencionalidad explícita. 

ISOTOPIA. Designó, en un principio, la itcratividad -a lo largo de una cadena 
sintagmática- de clasemas que aseguran al discurso-enunciado su homogeneidad. 
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Posteriormente, el concepto de isotopfa se extendió: en lugar de designar sólo la 
iteratividad de clasemas, es definido como la recurrencia de categor!as sémicas. 

LEXEMA. Es una unidad del contenido (una figura, en el sentido de Hjelmslev) 
que, merced a estar comprendida por un formante único, puede dar origen -una 
vez inscrita en el enunciado- a una o más unidades de contenido llamadas sememas. 

MANIPULACION. Es la actividad del sujeto, el Destinador, sobre otro sujeto, el 
Destinatario, para hacerlo ejecutar un programa dado. Esta fase se desarrolla en 
la dimensión cognitiva ya que el Destinador pone en perspectiva la actividad del 
sujeto sin que todavía se haga nada respecto a su realización. 

METALENGUAJE. Surge ante la necesidad de 'distinguir claramente la lengua 
de la que hablamos de la lengua que hablamos' (Tarski); luego este concepto fue 
adaptado a las necesidades de la semiótica por Hjelmslev, y las de la lingüística por 
Z. S. Harris. El morfema 'meta' sirve de este modo para distinguir dos niveles 
lingüísticos, el del lenguaje-objeto y el del metalenguaje. Este último no puede ser 
sino exterior a la lengua-objeto: debe concebirse como un lenguaje artificial, 
portador de sus propias reglas de construcción. 

MODALIZACION. Producción de un enunciado llamado modal que sobredeter
mina a un enunciado descriptivo. Hay dos clases de modalizacioncs: las del hacer 
y las del ser. Así, la estructura modal de deber-hacer, denominada prescripción, se 
opone a la de deber-ser, denominada necesidad. 

PASION. Se expresa a menudo por medio de la figuratividad, siempre está ligada 
a un sujeto que en principio ya ha aparecido en el campo acciona!. Grcimas propone 
que se trata de un cierto tipo de encadenamientos narrativos y, por tanto, intersub
jetivos. 

PERFORMANCIA. Es la transformación del sujeto de un estado a otro, sea de 
conjunción o disjunción o viceversa. 

PRAGMATICA. Corresponde a las descripciones que se hacen de los comporta
mientos somáticos significantes, organizados en programas y recibidos por el 
enunciatario como eventos. En esta acepción se distinguirán, correlativamente, el 
/1accrprag111ático y el/1acercog11oscitil'o, el sujeto pragmático y el sujeto cog11osciti1•0, 
las perfon11a11cias y competc11cias pragmáticas y cognoscitivas. 

RECORRIDO FIGURATIVO. Es un encadenamiento isótopo de figuras, corre
lativo a un tema dado. 
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RELACIONES PARADIGMATICAS. cUando los términos de la dicotomía sis· 
tema/proceso se aplican a Ja semiótica, Hjelmslev los denomina pragmático y 
sintagmático. La paradigmática es el sistema semiótico constituído por un conjunto 
de paradigmas articulados entre sí por relaciones disjuntivas. Al eje paradigmático 
corresponden las "correlaciones" ( disjunciones lógicas del tipo o ... o). Tenemos tres 
tipos decorrelacio11es, paralelas a las relaciones sintagmáticas: específica, comple· 
mentaria y autónoma. 

SEMA. El serna designa comúnmente a la "unidad mínima" de la significación: 
situado en el plano del contenido, corresponde al fema, unidad del plano de la 
expresión. Manteniendo el paralelismo entre los dos planos del lenguaje, puede 
decirse que los sernas son los elementos constitutivos de los sememas, así como los 
femas lo son de los fonemas. 

SEMANTICA. A partir del modelo fonológico se inaugura lasemá11tica estmctura/. 
Al considerar que el plano de la expresión de una lengua está constituido por 
separaciones diferenciales y que estas separaciones del significante deben corres
ponder a separaciones del significado, esta nueva aproximación encuentra un 
medio para analizar las unidades léxicas manifestadas (lexemas o asimiladas), 
descomponiéndolas en unidades subyacentes más pequeñas (a veces llamadas 
mínimas): los rasgos semánticos o sernas. 

SEMEMA. Corresponde a lo que en lenguaje ordinario se comprende por "acep· 
tación', "sentido particular" de una palabra. 

SEMIOSIS. Es la operación productora de signos mediante la instauración de una 
relación de presuposición recíproca entre la forma de la expresión y del contenido 
o entre el significante ye! significado. En este sentido, todo acto del lenguaje implica 
una semiosis. Este término es sinónimo de función semiótica. Por semiosis, igual
mente, cabe entender la categoría sémica cuyos términos constitutivos son la forma 
de la expresión y la del contenido (significado y significante). 

SANCION. Se caracteriza por ser un juicio que evalúa el estado adquirido después 
de la transformación. Puede ser una sanción pragmática y/o cognitiva. La sanción 
pragmática positiva es la recompensa y la negativa, el castigo. El castigo puede ser 
ejercido por un destinador social o individual bajo la forma de justicia en el primero 
y venganza en el segundo. 

SIGNO ICONICO. En semiótica, la iconicidad no puede ser definida por analogía 
con el mundo natural ya que serla confesar qué es la "realidad', los 'signos 
naturales", cte. También seda negar la semiótica visual, ya que el anfi!isis de una 
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superficie plana articulada consistiría en identificar los signos icónicos y lexicali
zarlos en una lengua natural. El problema de la iconicidad no es propio de la 
semiótica visual, puede extenderse a la literatura donde sería su equivalente la 
ilusión referencial. 

SINTAXIS. En lógica, la sintaxis se opone (y complementa) a la semántica. En 
semiótica, sintaxis y semántica son los dos componentes de la gramática semiótica. 
Desde el punto de vista lingüístico, la sintaxis es considerada como una de las dos 
partes constitutivas de la gramática: la morfología (estudia las unidades que com
ponen la frase) y la sintaxis (describe sus relaciones y/o establece las reglas de 
construcción). 

SUJETO/OBJETO. Son los actantcs primordiales, lo que significa que para la 
semiótica, toda aserción consiste en la puesta en relación de un sujeto y un objeto. 
Inversamente, el sujeto y el objeto no son más que metatérminos del enunciado 
elemental. 

VERIDICCION. Es el decir verdad. Pero todo relato tiene su propio sistema de 
veridicción, esto es, todo relato implícita o explícitamente establece lo que es y lo 
que parece. La categoría de vcridicción se proyecta en el siguiente cuadrado: 

verdad 

1 

ser 

secreto 

parecer >< parecer 1 

mentira 

ser 

falsedad 

Es importante aclarar que no todos los relatos recubren las cuatro fases menciona
das. 

• &te glosario fue elaborado por miembros del seminario de Semiótica, constituido por: Florencia 
Castillo, Guadalupe Chiunti, María Magdalena Díaz, Rosa Luz Pácz Vivanco, Sara Luz Pácz 
Vivanco, Angélica Prieto lnzunza, Carmen Rcséndiz, Azucena del Alba Vi!zqucz y Yolanda 
Villascnor. 

346 



(2) ORTIZ GARZA, José Luis. La guerra de las ondas. Ed. Plane· 
ta. 1992. pp. 245 a 246. * 

AUDIENCIA: Conjunto de hogares o individuos que componen los oyentes o 
telespectadores de una estación de radio. 

COBERTURA: Comprende el número de hogares o individuos, inde
pendientemente de donde estén localizados, que son capaces de recibir la señal de 
una emisora de radio o estación de televisión. 

DIFUSION (O CIRCULACION): Conceptualmente, se refiere al área geográfica 
en la que una estación de radio o televisión tiene su audiencia. Se describe, 
generalmente, en grupos de ciudades o pueblos. El área de difusión se define como 
"los que reciben" en contraposición con "los que pueden recibir", que se refiere a la 
cobertura. 

FADE IN o FADE UP: Incremento de un sonido de la radio. 

FADE OUT o FADE DOWN: Decremento de un sonido de la radio. 

FRECUENCIA: El número promedio de veces, en uno o varios tiempos especlfi
cos, que un hogar o una persona conforman y constituyen la audiencia de una 
estación o cadena de radio. 

MUESTRA: Unidades elementales que han sido seleccionadas entre un sector 
estadístico de acuerdo con algún procedimiento especifico. Por definición, una 
mú.estra está destinada a servir como una base de la cual se pueden deducir 
resultados aplicados estimativamente a toda la población. Una muestra debe ser 
seleccionada de acuerdo con un método de muestreo en el que se observen las 
normas para elaborar un universo, definir las unidades de muestreo y seleccionarlas 
desde el universo. 

PENETRACION: Grado o Indice de radios que habitualmente sintonizan una 
determinada estación en relación al número de radiohogares existentes en la zona 
de cobertura de las estaciones, siendo comparadas. 

RA TING: La audiencia de una emisora de radio o televisión expresada en términos 
relativos o porcentajes. Se trata siempre de medición de audiencias relativas, por 
lo que siempre debe explicitarse en base a qué se está estableciendo la medición: 
hogares, individuos, etc. 
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UNIVERSO: La expresión listada o de un mapa, u otra forma, en la que se 
identifican todas las unidades de muestreo que tienen alguna posibilidad de apa
recer en la investigación estadística, y que, al mismo tiempo, describen la localiza
ción de esas unidades. Los universos más comúnmente utilizados son la guía de 
teléfonos, mapas, censos de población, etc. En la práctica, el universo tiene, en la 
mayoría de las ocasiones, imperfecciones derivadas de ausencias de elementos, 
duplicación de los mismos o una combinación de ambos. 

• La ma)'Or parte de cslos lérminos han sido lomados de: Alberto Dlaz Mancisidor, I.a empresa 
tk radio en USA, Pamplona, Ed. EUNSA, 1984, pp. 277-281. 
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(3) FRITZ HAUG, Wolfgang. Publicidad y Consumo. Crítica de 
la estética de mercancías. FCE 1989 pp. 261 a 268. 

ANTAGONlSMO: El término viene del griego. Es una relación en que dos 
personas o instancias actúan una contra otra. •Antagónico" significa orientado a 
obrar contra una persona o instancia. El 'antagonista" es literalmente el que actúa 
en contra: el oponente, el adversario. Proviene de la esfera dramática donde el 
antagonista sale al encuentro del protagonista, del personaje central. 

CA TEGORIA (DEL GRIEGO): Literalmente locución. Utilizamos este concepto 
para designar expresiones habituales con las que se nombra una forma de praxis 
social. Por ejemplo, "salario" es una categoría social, pero no un concepto teórico. 
Por lo demás, también la teoría contiene ·como praxis social de un trabajo especia
lizado· tales categorías. Llamamos in se11si1 stricto "conceptos' a las categorías del 
lenguaje teórico. 

COSIFICACION: Véase personificación. 

ESTETICA DEL PODER: Las diversas formas de utilización de lo estético para 
expresar, corporalizar e imponer el poder. Por ejemplo, manifestaciones de domi
nación ideológicas (que pueden provenir de lo cultural), hasta el "arte consagrado" 
pasando por el consumo de élites. 

FORMA: En nuestro estudio, este concepto es importante para captar lo especifico 
de una determinada sociedad. 'Forma" interesa aquí como formad e praxis, es decir, 
como la forma que asumen nuestras praxis vitales (o ciertas fases de las mismas) en 
determinada situación social. 'Mercancía" es, por ejemplo, la forma que asumen 
los productos del trabajo en una situación de producción privada con división del 
trabajo. "Capital" es una forma social especifica de medios de producción. "Salario" 
es Ja forma del trabajo bajo el dominio del capital, etc. 

EDUCACION DEL CONSUMIDOR: Según Scherhord, proyecto de influir sobre 
la conducta del consumidor por medio de la familia, la escuela, la educación de 
adultos, los medios de comunicación de masas, con el propósito de fortalecer al 
consumidor en el conocimiento y prosecución de sus propios intereses. 

FORMAS DE TRATO: Las formas de relación interhumana que están determi
nadas por las formas sociales y económicas (por ejemplo, por la propiedad privada 
y el intercambio). 
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GRADO DE SOCIALIZACION: "Socialización' no significa aquí "nacionaliza· 
ción", esto es, conversión de los medios de producción en propiedad común, sino 
que se refiere al desarrollo de la organización de la producción social. Esta 
organización está determinada por la división del trabajo y el intercambio de sus 
productos y caracteriza a la sociedad, pese a toda la independencia privada de los 
individuos, como un sistema global de dependencia objetiva. Por otra parte, el 
desarrollo de los medios de producción sitúa a la actividad laboral concreta en 
conjuntos de cooperación cada vez más amplios, en el marco de un "capital". En las 
grandes multinacionales, cientos de miles trabajan conjuntamente con medios de 
producción tan eficaces que los mercados nacionales son demasiado pequeños para 
absorber su producción. Cuando hablamos de creciente grado de socialización de 
la producción (privada) incluimos tanto la dimensión del desarrollo de los medios 
de producción como la de relación salarial. 

IDEOLOGIA: El conjunto de normas, valores, ideales, etc., administrados y 
protegidos institucionalmente, a través de los cuales un ordenamiento social logra 
que los miembros de la sociedad lo intcrnaliccn y reproduzcan espontáneamente 
en su comportamiento. En formas ideológicas peculiares (derecho, religión, moral, 
cte.), las ideologías concretas actualizan esta función de socialización ideal desde 
arriba en constante debate ideológico, es decir, en nombre de valores o poderes 
superiores, sus instituciones ideológicas (Estado, Justicia, Iglesia, Escuela, etc.) o 
aparatos ideológicos correspondientes sancionan la validez de éstas mediante 
normativas específicas. Otro concepto de ideología divulgado la identifica con 
"consciencia errónea" (Véase Projckt Idco/ogic·171coric, 1979). 

INTERACCION COMERCIAL: El conjunto de la comunicación recíproca entre 
individuos por cuanto está determinada por la relación entre comerciantes o entre 
éstos y sus clientes. 

LENGUAJE COTIDIANO: Utilizado en las relaciones más normales de la praxis 
cotidiana y adecuado a este fin. Lenguaje coloquial de grupos y estratos sociales 
específicos. En una sociedad coexisten siempre diversos lenguajes coloquiales. 
Tienen como característica común que su uso es algo incuestionable. En cambio, 
en el lenguaje teórico ningún uso del idioma es obvio. 

LENGUAJE TEORICO: El conjunto de los conceptos utilizados en el curso de la 
construcción de una teoría o de un modelo teórico y definidos a partir de ese 
conjunto. El lenguaje teórico utiliza a menudo palabras del lenguaje cotidiano. El 
hecho de que expresiones iguales puedan tener distinto significado en la vida 
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cotidiana y en la teoría constituye una de las dificultades para entender los textos 
teóricos. Introducir sin más un significado del lenguaje cotidiano para explicar una 
teoría da lugar casi siempre a equívocos. Que el lenguaje teórico emplee las mismas 
palabras que el cotidiano no es una deficiencia insalvable, simplemente indica la 
inevitable relación de la ciencia y la praxis cotidiana de una sociedad. La idea 
extrema según la cual un lenguaje teórico procede de la decisión arbitraría de un 
teórico es tan rechazable como la idea ingenua según la cual el significado de los 
conceptos les viene en cierto modo de la naturaleza o, en todo caso, es algo obvio. 

LUCHAS DE CLASES SECUNDARIAS: En la elaboración posterior del con
cepto marxista de "explotación secundaria" (a través de los alquileres de casas, 
precios de los alimentos, etc.), que se añade a la explotación primaría en la 
producción (en la relación salarial), el concepto de 'luchas de clases secundarias" 
designa los conflictos sociales que surgen de dicha explotación secundaria. 

MASCARA CARACTERIOLOGICA: (Del griego y del árabe). El concepto 
deriva del drama y del culto. Designa la impronta de una persona que actúa en 
cierta relación social (y a través de ella) en el marco de una situación. Por ejemplo, 
pobre y rico, señor y siervo. La situación imprime a los individuos y a su conducta 
el significado social correspondiente individual en estas relaciones. Estrictamente 
hablando, el concepto sólo tiene sentido en una relación de alguna forma conflic
tiva. La máscara caractcriológica del antagonista sólo se adscribe a un individuo en 
contraposición con un protagonista. 

MATERIAL DE TRABAJO: El objeto por elaborar, esto es, la materia sobre la 
cual el trabajo actúa de acuerdo con determinados proyectos humanos. 

MEDIO DE PRODUCCION: Medios de trabajo y objetos de trabajo, asf como 
todos los instrumentos auxiliares y demás condiciones materiales de la producción, 
considerados desde la perspectiva del proceso de producción. 

MEDIO DE TRABAJO: La herramienta que el trabajador aplica al objeto de 
trabajo. 

MODELO: Metodológicamente un modelo designa un objeto de conocimiento 
construido o reconstruido en el pensamiento. En la construcción de modelos 
teóricos puede ser provechoso partir de supuestos contrafácticos (esto es, opuestos 
a los hechos reales); por ejemplo, presuponer que siempre se intercambia de 
acuerdo con el valor o que una economía de mercado se caracteriza por la 
competencia general y la movilidad de los sujetos económicos. Construcción de 
modelos en este sentido designa, por tanto, una técnica científica de conocimiento; 
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un modelo teórico puede ser considerado como un medio de conocimiento. En 
última instancia, su valor se mide por su contribución efectiva al conocimiento de 
objetos reales. 

MODO DE PRODUCCION: Lo específico de una producción en toda su comple
jidad determinado por un nivel técnico concreto y con ciertas formas socio-econó
micas históricamente específicas. 

NECESIDAD TRANSITORIA: Indica la necesidad de un fenómeno principal
mente en el contexto de una evolución. Por ejemplo, el ordenamiento esclavista en 
la Antigüedad era, pese a su inhumanidad, circunstancialmente necesario para que 
se formara el conjunto de aquello que se llama 'formación humanista". Calificar de 
temporalmente necesario el ordenamiento esclavista quiere decir que éste hace 
emerger las condiciones necesarias para su superación. Marx, que dio al concepto 
un significado científico, habla de la 'necesidad histórica transitoria' del capitalismo 
para la constitución de una forma superior de sociedad que ya no se base en el 
antagonismo de clases ni tenga como base el conjunto de crisis del intercambio de 
mercancías. 

OBJETO DE CONOCIMIENTO O COGNOSCITIVO: A diferencia del objeto 
real, un objeto de investigación delimitado teóricamente -por ejemplo, cierto 
aspecto o propiedad general de un objeto real, que posee además otros aspectos y 
otras propiedades peculiares, cte.-. Por ejemplo, en este estudio investigamos una 
determinada relación funcional, tangencial a múltiples objetos reales, prescindien
do en él de todas sus propiedades individuales. Conocer nuestro objeto significa 
reconstruirlo de forma precisa en el pensamiento. 

OBJETO REAL: Véase Objeto de co11ocimie11to. 

PALANCA MATERIAL: Ventajas o perjuicios materiales con los que determina· 
dos comportamientos priman o castigan. Inducen al individuo a actuar de una 
determinada forma, sólo en provecho propio, con independencia de sus conviccio
nes. Por ejemplo, el destajo es una palanca material que estimula el rendimiento 
en el trabajo. Por oposición, a la conciencia, en el sentido de convicción, se la llama 
'palanca espiritual". La categoría "palanca" está lomada de la mecánica. Su empico 
puede inducir a un pensamiento mecanicista. 

PERSONIFICACION: (Del etrusco y latln). Es concepto complementario de 
"cosificación'. En ambos conceptos se quiere expresar que la condición de persona 
viva y cosa muerta está invertida. La cosificación adscribe competencias o funciones 
propias de las personas vivas a las cosas (por ejemplo, convertir la "actividad" del 
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productor privado en la división del trabajo en un asunto de circulación de mer
cancías y dinero en el mercado). La personificación atribuye a una persona funcio
nes de cosas o convierte ala persona en sujeto de una función económica. El capital, 
por ejemplo, es una relación productiva cosificada; el capitalista personifica esta 
"cosa". 

En el arte poético, la personificación significa la representación de algo abstracto 
(como la tristeza o la felicidad) o de una fuerza natural (como el relámpago y el 
rayo) o de un proceso de la naturaleza (el ocaso, la noche, etc.) en la figura de una 
persona actuante. 

PODERES IDEOLOGICOS: Según Federico Engels, el Estado es el "primer 
poder ideológico", el Derecho el segundo, etc. Basándonos en Engels, entendemos 
por poderes ideológicos las instancias provistas de poder sobre la sociedad (poder 
social en y sobre la sociedad), que sirven al mantenimiento del orden establecido y 
poseen un contenido ideológico (fundamentalmente su derecho al dominio en los 
valores supremos). 

PRODUCTIVIDAD/CAPACIDAD PRODUCTIVA DEL TRABAJO: Cuanti
ficada por la mayor o menor cantidad de productos por un determinado tiempo de 
trabajo o (lo que es lo mismo), por el cuanto de trabajo (más o menos largo) en el 
que se produce una unidad. "Por consiguiente, lo que determina la magnitud de 
valor de un objeto no es más que la cantidad de trabajo socialmente necesario, o 
sea, el tiempo de trabajo socialmente necesario para su producción" (Marx, El 
Capital, I, F.C.E.1982, p. 7). "La capacidad productiva del trabajo depende de una 
serie de factores, entre los cuales se cuentan el grado medio de destreza del obrero, 
el nivel de progreso de la ciencia y de sus aplicaciones, la organización social del 
proceso de producción, el volumen y la eficacia de los medios de producción y las 
condiciones naturales" (ibfd). Véase el comienzo del Capitulo V. 4, 

PROPIEDAD PRIVADA: Condiciones de posesión en las que los medios sociales 
de producción son propiedad individual. 

Propiedad privada no implica por tanto en sentido estricto la posesión personal de 
objetos de consumo, sino, en primer término, la de los medios de producción en el 
marco de una organización social donde existe división del trabajo. Mientras que 
la producción se realizó en el seno de cada familia -como en la antigua aldea 
germana- (es decir, cuando todavía no existía una economía común), ésta se 
procuraba lo necesario por sf misma (no existfa, por consiguiente, ninguna división 
del trabajo y, en consecuencia, ningún intercambio entre ellas), la categoría pro· 
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piedad privada no tenla aún la peculiar nitidez que le corresponde en nuestra 
sociedad. El término "privado" (del latín) significa originalmente "despojado", 
"perdido", en relación a la comunidad. 

En historia social, "privatización' significa desmembramiento de lo común, apartar 
de la comunidad. U ni ca y exclusivamente en la sociedad capitalista (que privatizó 
por completo los medios de producción), pudo la propiedad privada convertirse 
en la forma básica económico-jurldica. 

RECONSTRUCCION: Como categoría teórica cientllica, 'reconstrucción' signi
fica la reproducción metódica de la construcción de un objeto real como modelo 
técnico. En esta línea, Marx designa como meta del conocimiento científico la 
"c.oncreción", esto es, la reunión de muchas determinaciones del objeto real con
creto en el pensamiento. Si uno pretende captar directamente Jo concreto, surge 
en el pensamiento, como lo constata Marx, "la representación caótica de un todo' 
(Véase MEW 13, pp. 631s.). Es decisivo encontrar determinaciones elementales a 
partir de las cuales se construye lo concreto. Una excelente forma de reconstrucción 
teórica es la rcco11stmcció11 gc11ética. Coinciden aqul elemento estructural y "forma 
germinal" o "celular", es decir, una forma genéticamente precedente (considerada 
desde la perspectiva del origen), a partir de la cual se ha desplegado en su 
complejidad el fenómeno por investigar. La reconstrucción genética de fenómenos 
sociales tiene sus mejores posibilidades en el análisis de las necesidades prácticas 
de la vida, además del estudio de la secuencia de los estados de desarrollo y 
complejidad, a través de las cuales es posible conceplualizardicbodesarrollo (véase 
Haug, 1976) 

REMODELACION: Remodclación de la sensibilidad significa su cambio de 
estructura. Modelación de afectos quiere decir (véase N. Ellas, Dcr Prozess dcr 
Zivilisatio11, Frankfurt/M, 1978; trad. esp.: El proceso de la civi!izaci611, F.C.E., 1987, 
México) determinación cuantitativa y cualitativa de las reacciones de asco o angus
tia (por ejemplo, desplazamiento del límite del asco o del umbral de angustia). 

SABER DE PRODUCCION: El saber necesario para la producción o el derivado 
de ella. 

"SOAP OPERAS": La categoría procede de la esfera de los medios de comunica
ción de masas americanos privados, que no se financian con impuestos, sino con la 
publicidad exclusivamente. Por ello, a intervalos regulares, los programas se inte
rrumpen para dar paso a spots publicitarios. Una "ópera" interrumpida por el spol 
publicitario de un jabón, otorgó a todo el fenómeno el nombre desoap operas. 
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SOCIEDAD BURGUESA: El conjunto de relaciones, condiciones e instituciones 
conexas, surgidas de la producción privada donde hay división del trabajo. El 
individuo en la sociedad burguesa adquiere la condición de "hombre privado" y, a 
partir de la propiedad privada, es definido como propietario de ésta. 

TIPO LOGIA HISTORICA: Prescindiendo de características peculiares y de pro
cesos históricos concretos, el interés de una tipología histórica reside en la elabo
ración modélica de tipos históricos puros, reconstruidos en el contexto de su 
secuencia y desarrollo. 
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(4) DOMINGUEZ HIDALGO, Antonio. Español manipulado 
11. Editorial Porrúa, S.A. 1979. pp. 155 a 164. 

ACENTO: Unidad fónica de pronunciación. Prosodema. Intensidad de tono que 
segmenta una palabra en sflabas; permite producir una unidad fónica superior en 
estrato al fonema. Es una unidad distintiva: catálogo/catalogo/catalogó. El acento 
se marca a veces en la escritura con el grafema del mismo nombre "acento"; 
preferiríamos llamarlo grafema acentual. También presenta una función demarca
tiva: el acento ayuda a separar una palabra de otra Estacasavicja - Esta casa vieja. 

1 
ADMIRANTES: tipos de grafemas que marcan en la escritura la entonación 
ascendente con la cual se realiza un enunciado exclamativo obligatoriamente y de 
manera facultativa un imperativo: !Que maravilla! !Ven! 

AMBIGÜEDAD: Múltiples sentidos de ciertos enunciados realizados. Su estruc
tura profunda es distinta, pero su estructura superficial es igual: 

El español en La Ce/esti11a. lLa lengua española utilizada en La Celestina? lLos 
habitantes de España reflejados en La Celesti11a? 

APOSICION: Expansión donde se supone un enunciado dicho ya y que permanece 
en la estructura profunda. La escritura marca entre comas el descenso de tono que 
la caracteriza. Es el resultado de una fusión de enunciados. 

ARBOREACION: Representación gráfica de la estructura de un enunciado. 
Destaca los constituyentes inmediatos. Se le llama también Indicador Sintagmático 
o Marcador Sintagmático cuando sólo describe la estructura sintagmática. Si el 
enunciado mínimo surge del modelo generador: 

E- SN + SV (El enunciado se formará con un SN en consecuencia con un SV. 
SN - Mod + NN (El sintagma nominal se formará con un modificador obligatorio 
directo seguido de un núcleo nominal). 
SV - NV + OD (El sintagma verbal se integrará con un núcleo verbal seguido de 
un objeto directo). 
Mod- Mis (El modificador obligatorio directo será la lexía /mis/. 
NN- amigos (El núcleo nominal será la lexía /amigos/. 
NV- escriben (El núcleo verbal será la lexía /escriben/. 
OD- un libro (El objeto directo será el sintagma nominal /un libro/). 
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El enunciado estará formado pues, por la serie de símbolos: 

Mod + NN + NV + OD 
y si se reemplazan los símbolos funcionales por las lexfas señaladas tendremos: 
Mis amigos escriben un libro. 

La estructura superficial de este enunciado puede ser descrita por la siguiente 
ARDOREACION: 

E 

/ ~ 
sv 

NV / \oo 
nÜs amigos escriben un libro 

ARTieULACION: Mecanismo que produce los sonidos de la lengua. 

ARTieULACION (DOBLE): Organización característica delas lenguas humanas 
que las distingue de los demás lenguajes. Por medio de ella los enunciados se 
articulan en dos planos. El primero, o primera articulación, realiza el enunciado en 
unidades dotadas de significación (sintagmas, lexfas, morfemas). La unidad mínima 
de la primera articulación es el morfema. En el segundo, o segunda articulación, 
cada morfema se articula mediante unidades desprovistas de sentido que cumplen 
una función distintiva (TONEMAS, PROSODBMAS, FONEMAS). La unidad mínima de 
la segunda articulación es el fonema y es de número limitado en cada lengua. La 
doble articulación permite una economía del sistema lingüístico y evita el recarga
miento de posibles miles de elementos. Esto se logra mediante una múltiple 
combinatoria de unos cuantos morfemas y unos pocos fonemas. 

AUTONOMIA: Rasgo fundamental de las unidades lingüísticas que las hace 
aparecer en diferente distribución en un enunciado y conservar su función propia. 
El SN es autónomo. El SV es autónomo. El se es autónomo. 

Mis amigos escriben un libro en la biblioteca. 
SN SV se 

Escriben un libro mis amigos en la biblioteca. 
SV SN se 

En la biblioteca escriben un libro mis amigos 
se SV SN 
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Pero no: Mis amigos un libro, pues /un libro/ no es unidad autónoma en ese estrato, 
sino dependiente del SV' En cambio, Mis amigos en la biblioteca. Escriben un libro 
en la biblioteca. Mis amigos escriben un libro /se conectan autónomamente. 

BIVALENTE: Que puede conectarse con dos elementos a la vez, como el predi
cativo: Los muchachos son all:gr¡:s. Los muchachos ali:¡¡¡:¡:s. Son~. 

CADENA HABLADA: Sucesión de fonemas y morfemas que se segmenta en 
Enunciados. 

CANAL: Medio por el cual son transmitidos los mensajes en un proceso de 
comunicación: los hilos en Ja telegrafía, los cables eléctricos en el teléfono, el aire 
en la expresión lingüística. 

CAPACIDAD O COMPETENCIA: Sistema de reglas que inconscientemente 
dominan los hablantes de una lengua y que constituyen su saber lingüístico, por 
medio del cual pueden generar una serie infinita de enunciados. La capacidad 
permite al hablante producir, construir, reconocer y comprender los enunciados 
de una lengua. Mientras más se fomente la capacidad en los hablantes, mejor 
dominarán Ja lengua que hablen. 

CIRCUNSTANCIAL: Lexía dependiente del SINrAGMA VERDAL, por tanto, no 
autónoma. Indesplazable: Mis amigos NO escriben un libro. Serla ineficaz: Mis 
amigos escriben un libro NO. O Mis amigos escri~n NO un, libro. 

CIRCUNSTANTE: Sintagma autónomo caracterizado por su libertad de ubica
ción y su bivalencia. Su estructura de base es NEXO SN. En ocasiones la estructura 
superficial elimina el nexo, pero en lo profundo está latente: Vengo en la mañana. 
Vengo mañana. En la mañana vengo. Mañana vengo. El sintagma circunstante es 
facultativo. 

CLASE: CONJUITTO de elementos lingüísticos que tienen propiedades comunes 
según su estrato, su ubicación, su conexión, su aparición, su distribución, sus 
interrelaciones. 

CODIFICAR: Uno de los momentos del proceso de la comunicación en el que 
ciertos signos del código son seleccionados y enviados por un determinado canal 
desde un emisor hacia un receptor, y mejor, perceptor, en caso del ser humano. 

CODIGO: Sistema de signos (señales, signos lingüísticos, símbolos), que conven
cionalmente se han creado para transmitir una determinada información. La lengua 
es un código. 
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COMA: Grafema que marca en la escritura una pausa mínima en la entonación 
interna del enunciado y que se utiliza para clarificar el mensaje /escrito./ 

COMPONENTE: Cada uno de los conformadores de un enunciado: COMPONENI'B 
FONICO, COMPONENfE GRAMATICAL, COMPONENI'B SEMANTICO. Un enunciado 
oral se realiza con esos tres componentes, si se escribe, se le agrega un componente 
más, el COMPONBNfE GRAFICO. 

COMPONENTE FONICO: El conjunto de fonemas, prosodemas, palabras, tone
mas que conforman la estructura superficial de un enunciado. Sus unidades gene
rales reciben el nombre de Fonos. La ciencia lingüística que lo estudia es la 
FONO LOGIA en sus tres fases: SINCRO NI CA, DIACRONICA,GENBRATIV A. La primera 
lo describe en un momento dado. La segunda lo describe en su evolución y 
transformaciones históricas. La tercera, parte de la descripción sincrónica para dar 
una representación sonora a la estructura superficial de los enunciados. 

COMPONENTE GRAMATICAL: El conjunto de sintagmas, lexfas y morfemas 
que conforman al enunciado. Une el COMPONEmn FONICO al COMPONENIB 

SEMANTICO y viceversa. La ciencia que se ocupa de su estudio es la GRAMATICA o 
TAGMEMICA. Sus unidades reciben el nombre general de TAGMEMAS. Puede tener 
cuatro fases: GRAMATICA SINCRONICA, GRAMATICA DIACRONICA (son puramente 
descriptivas, estáticas), GIV\MATICA GENERATIVA, GRAMATICA TIV\NSFORMATI

VA. Para su estudio lo fónico o lo semántico son hechos marginales pues únicamente 
se ocupa de observar y describir las interrelaciones de los elementos lingüísticos 
estáticamente para lograr una taxonomía precisa con el propósito de obtener la 
base de cómo se generan los enunciados de una lengua y cómo se transforman al 
pasar de la estructura profunda a la estructura superficial, es decir, llegar a una 
visión dinámica del fenómeno lingüístico. Entendidos los mecanismos del compo
nente gramatical, lo semántico se conforma con lo fónico. 

COMPONENTE SEMANTICO: El conjunto de sememas, taxcmas y sernas que 
se encuentran patentes en la estructura superficial del enunciado y aquellos virtua
les que se ubican en la estructura profunda del mismo enunciado. La ciencia que 
se ocupa de su estudio es la SEMANTICA. Sus unidades mínimas son los SEMAS. 

COMUNICACION: Intercambio de mensajes entre un emisor y un perceptor con 
la captación profunda de los mismos. Información que se transmite de un punto a 
otro. 

CONEXION: Relación que existe entre dos elementos de un mismo enunciado. El 
conjunto de conexiones produce las estructuras del enunciado y las funciones de 
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las formas lingüísticas. 

CONMUTACION: Proceso metodológico para comprobar si la permutación de 
un elemento a otro en el plano de la expresión lleva una diferencia en el plano del 
contenido o a la inversa. Por ejemplo: /.Cuál es el lexema en /casal? lConmuta con 
/caso/? No. El lexema es toda la palabra /casa/. El gramema de género permanece 
oculto, sólo se hace patente al conectar el gramcma independiente /la/: La casa. 

CONNOTACION: La serie de sernas virtuales que contiene un semema determi· 
nado. Las variadas estructuras profundas que puede tener una estructura superfi
cial. Noche roja: noche sangrienta, noche de liberación, noche de apasionamiento, 
noche de orgía, noche infernal, noche histórica, cte. 

CONSONANTE: Fonema de función marginal en una sílaba que se articula con la 
ayuda de determinados órganos del aparato fonador, /p/, /k/ son fonemas conso
nánticos. 

CONSTITUYENTES: Cada uno de los elementos que conforman un enunciado, 
un texto, una obra literaria. Todo elemento que entra en una construcción más 
amplia. 

CONSTITUYENTES INMEDIATOS: Las unidades lingüísticas que aparecen en 
un determinado estrato sosteniendo las unidades lingüísticas de estratos superiores, 
de mayor jerarquía o rango. Los Sintagmas son constituyentes inmediatos del 
enunciado. Las leidas son constituyentes inmediatos del sintagma. Los morfemas 
son constituyentes inmediatos de las leidas. 

CONSTRUCCION: Conjunto de leidas o de morfemas coherentemente unidos. 
SINI'AGMA. Construcción es un término acuñado por el lingüista estadounidense 
Lconard Bloomlield y Sintagma, por el ginebrino Ferdinand dcSaussure. Preferi
mos sintagma. 

CONTEXTO: Las unidades que rodean a una unidad determinada. Situación. 
Entorno que ayuda a precisar ciertas ambigüedades lingüísticas. 

COORDINACION: Conexión de elementos lingüísticos de igual jerarquía o rango. 

COORDINANTE: Elemento lingüístico que conecta en una misma jerarquía o 
rango funcional a otros. Pedro y Valdemar. 

concursan porque les gusta. 

COPULATIVO: Núcleo verbal que funciona como nexo. 
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CORPUS: Texto o materiales lingüísticos para describir sin contradicciones, cien· 
trlicamcnte. 

CRITERIO: Punto de vista unitario con el cual se describe un hecho lingüístico sin 
cruzamientos ni clasificaciones caóticas. O se utiliza un criterio fónico, o un criterio 
semántico o un criterio gramatical, o gráfico. El criterio da claridad, coherencia, 
no contradicción, exhaustivídad y sencillez a la descripción lingüística. 

DELIMITACION: Proceso de segmentación de Ja cadena hablada por medio de 
la conmutación. 

DENOTACION: La referencia al serna primario de un semema. Se opone a 
connotación. 

DESCODIFICAR: Identificación e interpretación de los mensajes enviados por un 
determinado emisor a través de un código cspccl!ico. 

DESIGNACION: Proceso onomasiológico mediante el cual se seleccionan los 
sernas que integrarán sememas para el envío de un mensaje. 

DICCION: Articulación eficaz de los fonemas. 

ECONOMIA LJNGÜISTICA: Característica de las lenguas naturales al hombre 
que consiste en que gracias a la doble articulación y por tanto a la reducida cantidad 
de morfemas y de fonemas los hablantes no requieren del aprendizaje de millones 
de formas lingüísticas para comunicarse. La combinación de morfemas puede 
producir enunciados ilimitados. 

EFICACIA: Realización gramaticalmente adecuada de Jos enunciados. 

ENCLITICOS: Sustitutos de objetos directo o indirecto que se fusionan al ntícleo 
verbal: escribió/e. 

ENTONACION: Curva melódica del componente fónico de un enunciado cuyas 
unidades son los TONEMAS. La Entonación ayuda a distinguir diversas modalidades 
de enunciados y en la escritura se marca con letras mayúsculas, interrogantes, 
admirantes, puntos, comas, puntos y comas, dos puntos, cte. Según la dirección del 
tono, puede ser ASCENDENrE, DESCENDENTE y !IORIZOITTAL. 

ENUNCIADO: Segmento de la cadena hablada caracterizado por: 

o) Ser una UNIDAD DECOMUNICACION de longitud variable (Unidad Semántica). 

b) Delimitarse fónicamcnte por un impulso espiratorio al comenzar y un corle en 
la entonación al terminar. (Unidad Fónica). 
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e) Asentarse en una determinada estructura patente luego de una serie de trans-
formaciones a partir de su estructura latente o de base. (Unidad Gramatical). 

ENUNCIADOS ACCESORIOS: Enunciados constituyentes de un texto que con
tienen informaciones complementarias al Enunciado Nuclear. Pueden ser: 
a) Introductorios. 
b) Amplificadores. 
e) Ejemplificadores. 
ch) Concluyentes. 

ENUNCIADO COMPLEJO: Enunciado cuyas estructuras superficiales son el 
resultado de la fusión de una serie de estructuras de base donde se pueden observar 
transformaciones, elipsis, sustituciones, transferencias, expansiones, reducciones. 

ENUNCIADO DECLARATIVO: Enunciado que se formula cuando el hablante 
afirma su mundo de experiencias. Es una de las MODALIDADES del enunciado según 
la actitud y la intención del hablante. 

ENUNCIADO DESIDERATIVO: Enunciado que se formula cuando el hablante 
desea que acontezca una determinada experiencia. 

ENUNCIADO DUBITATIVO: Modalidad del enunciado que se formula cuando 
el hablante se encuentra inseguro de la experiencia por transmitir. 

ENUNCIADO EXCLAMATIVO: Modalidad del enunciado que se formula cuan
do el hablante realiza la función emotiva de la lengua. 

ENUNCIADO IMPERATIVO: Modalidad del enunciado que se formula cuando 
el hablante !rala de imponer su experiencia en el oyente. 

ENUNCIADO INTERROGATIVO: Modalidad del enunciado que se formula 
cuando el hablante carece de una experiencia, de una información, y la busca en la 
experiencia de un oyente. 

ENUNCIADO MINIMO: Enunciado cuya estructura superficial es casi coinciden
te con la estructura de base de los enunciados de una lengua. Para realizarse no han 
existido abundantes procesos de transformación, transferencia, sustitución, ele. 
Sigue la estructura de base. 

ENUNCIADO NUCLEAR: Enunciado constituyente de un texto que contiene el 
mensaje fundamental de la comunicación lingüística. 

ESCRIBIR: Proceso de transcripción de los enunciados orales. 
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ESCRITURA: Conjunto de grafemas que intentan reproducir el componente 
fónico de los enunciados y con ello, aprehender los otros dos. 

ESTRATO: Rango o nivel interior de un enunciado, donde a partir de una unidad 
superior se van jerarquió'al\do las demás: 

E 

s 

L 

M 

ENUNCIADO 

l!SfRATO DE LOS SINTAGMAS. 

ESrnATO DE lAS LEXIAS. 

ESrnATO DE LOS MORFEMAS. 

ESTRUCTURA: Armazón. Casillero donde cada casilla funciona en relación con 
las demás y por ello se define. Totalidad donde cada elemento se explica en función 
de los otros mediante oposiciones y semejanzas. Conjunto de elementos interde
pendientes y solidariamente unidos que integran el MODELO de conjuntos seme
jantes. 

ESTRUCTURA LINGÜISTICA: Modelo vaclo de formas lingüísticas pero donde 
se señalan las funciones que pueden realizar al ser llenado. Armazón donde se 
asientan los enunciados mínimos o complejos. Modelo abstracto sobre el que 
pueden colocarse tonemas, prosodemas, fonemas, sintagmas, lexías, morfemas, 
sernas, etc. 

ESTRUCTURAL: Que utiliw el estructuralismo para sus descripciones. 

ESTRUCTURALISMO: Método de descripción científica donde la subjetividad 
semántica se elimina y sólo atiende para dar cuenta de los objetos descritos de las 
relaciones internas que guardan los elementos que los conforman. Es fundamen
talmente taxonómico. Se rige por principios como sencillez en la descripción, 
exhaustividad, no contradicción, objetividad, autonomía. Utiliza procedimientos 
como la SEGMENTACION, la DELIMITACION, la CONMUTACION, la OPOSICION, la 
SUSTITUCION, la IJSfRA'flFICACION, la CONEXION, la UIJICACION, para llegar a las 
UNIDADES MINIMAS CONS!TfUYENIT!S DEL onmro y levantar el modelo general o 
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ESTRUCTURA. Toda definición a la que llega se enuncia tomando sólo en cuenta los 
procedimientos vistos y sus nomenclaturas, debe referirse a la FUNCION que desem· 
peña el objeto o elemento definido, no a su significado. Es un método fundamen· 
talmente lingüístico, sincrónico y estático, que considera a todo objeto por describir 
como un sistema latente, estructural, donde cada elemento sólo puede ser explicado 
en función de las interrelaciones que guarde con los demás de la totalidad. Se aplica 
en la actualidad en muchas ciencias, sobre todo en las llamadas 'humanidades'. Con 
el estructuralismo se obtiene la visión intrlnseca de un objeto estudiado. Resulta 
parcial y peligroso el reducir la investigación a esta sola visión, de aqul las criticas 
que ha recibido. La visión extrlnseca, social, histórica, natural la otorga el otro gran 
método cientlfico: el materialismo dialéctico. Estructuralismo y Materialismo se 
complementan. Dan la visión total del objeto.1 

ESTRUCTURA PROFUNDA: Organización del enunciado en su fase más abs
tracta donde se realizan una serie de operaciones lógico/gramaticales llamadas en 
general TRANSFORMACIONES que van a constituir la estructura superficial o patente 
de ese enunciado. La estructura profunda es un enunciado abstracto, puramente 
mental, no dicho aún, generado por un mecanismo de base, llamado estructura de 
base, donde se dan funciones determinadas para ser llenadas con determinadas 
formas lingülsticas. La estructura profunda queda subyacente, latente, en todo 
enunciado. A veces las transformaciones no son abundantes. 

ESTRUCTURA SUPERFICIAL: La estructura sobre la cual están asentados los 
enunciados reali1.ados, luego de todas las transformaciones efectuadas en la estruc· 
tura profunda. El estructuralismo lingüístico sólo habla estudiado la estructura 
superficial. La Lingülstica Generativo Transformacional pasa a estudiar la estruc
tura profunda. 

FACTORES DELA COMUNICACION: Cada uno de los elementos que realizan 
la comunicación: EMISOR I MBNSAJIJ/ CODIGO I CANAL/ RECEPTOR/. 

FACULTATIVO: No obligatorio. Dependiente de la voluntad electiva y selectiva 
del hablante. 

FONEMA: Unidad distintiva mínima del componente fónico y de la segunda 
articulación. Lo estudia la Fonémica, rama de la Fonología. 

FONEMICA: Estudio descriptivo y generativo de los fonemas. Rama de la Fono
logla. 
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FONETICA: Ciencia física que se ocupa de estudiar el sonido y auxilia a la 
l'ONOLOGIA. 

FONO: Unidad general del componente fónico. Un toncma, un prosodema, una 
palabra, un fonema, son clases de fonos. 

FONOLOGIA: Rama de la lingüística que se ocupa de estudiar el componente 
fónico de los enunciados; la función de los fonos (fonemas, prosodcmas, tonemas). 

FORMA: La función que adquiere una determinada sustancia. La sustancia sonora 
puede funcionar como fonema, como prosodema, como palabra, como tonema 
según sus interrelaciones con otros elementos. 

FORMALISMO: La búsqueda de funciones en totalidades. 

FORMULACION: Enunciación. Realización de enunciados. Actualización de 
elementos determinados del sistema de la lengua en la producción de enunciados. 
Emitir la estructura superficial de un enunciado. Colocar las formas lingüísticas 
sobre determinadas estructuras superficiales. 

FUNCION: Relación entre dos elementos. El papel desempeñado por cada ele
mento en la estructura del enunciado según sus relaciones con los demás. La 
relación que guardan entre sí los elementos de una estructura lingüística. 

FUNCIONES DE LA LENGUA: Los fines que se persiguen con la formulación 
de enunciados. 

FUNCION APELATIVA: Llamar la atención del oyente. 

FUNCION COMUNICATIVA: Los enunciados se formulan para enviar mensajes 
hacia los demás. 

FUNCION CREATIVA: Los enunciados se formulan para satisfacer la caracte
rística humana de la creatividad. 

FUNCION EMOTIVA: Los enunciados se formulan para liberar al individuo de 
sus tensiones afectivo emocionales. Las llamada "malas palabras" o 'palabrotas" son 
muestra de esta función. 

FUNCION FATICA: Los enunciados se formulan para sostener la atención de 
nuestro oyente. 

FUNCION METALINGÜISTICA: Los enunciados se formulan para explicar a la 
propia lengua y a los demás lenguajes. 
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FUNCION POETICA: Los enunciados se formulan para vitalizar las formas 
comunes del habla. Con ella se rompe Ja automatización en la que se cae en el habla 
comtln. 

FUNCION REFERENCIAL: Los enunciados se formulan para comentar en torno 
a quien no es ni emisor ni receptor, sino reícrente. 

FUNCION SOCIAL: Los enunciados se formulan por las necesidades de relación 
y solidaridad social. 

GERUNDIO: Nexo de un SC procedente de la transformación del N de un SV 

SV - NV + OD-SC-Nex + SN. 

GRAFEMA: Unidad abstracta y general de la escritura. Son grafcmas las letras, 
los "signos de puntuación", los n<smeros, las fórmulas, etc. 

GRAFIA: Conjunto de grafcmas con los que se escribe una palabra. 

GRAMATICA GENERATIVA: Descripción del mecanismo que produce las 
estructuras profundai; y las estructuras superficiales de los enunciados para formu
lar una tcorfa que explique la capacidad y la realización de la lengua en los 
hablantes. Va más allá de lo taxonómico. 

GRAMA TICA ESTRUCTURAL: Aplicación del estructuralismo a la descripción 
del componente gramatical del enunciado. 

GRAMATICA TRADICIONAL: Descripción de los fenómenos lingüísticos caó· 
ti ca y contradictoria. No delimita su objeto de estudio con precisión y sus dcfinicio· 
nes se apoyan en datos lógicos medievales, errores superados en la psicología y una 
concepción purista arqueológica de la lengua. Aunque ciento por ciento más 
inexacta que la Gramática Estructural, también es como ésta: una descripción 
estática y taxonómica. 

GRAMATICA TRANSFORMATIVA: Descripción de las transformaciones que 
se eícct<san al pasar la estructura profunda a ser estructura superficial en los 
enunciados. 

GRAMEMA: Morfema que pertenece a un paradigma cerrado y marca funciones 
determinadas en los sintagmas, lcxías y enunciados. 

· GRUPO SINTAGMA TICO: Constituyentes inmediatos de un enunciado comple
jo. 

GRUPO SINTAGMATICO CIRCUNSTANTE: Conjunto de sintagmas faculta· 



tivos en un EC. 

GRUPO SINTAGMATICO COORDINADO: Constituyentes inmediatos de un 
enunciado complejo conectados en un mismo rango. Grupos sintagmáticos nuclea
res: conectados por coordinantes. 

GRUPO SINTAGMATICO NUCLEAR: Constituyente inmediato de primer ran
go en un EC. 

GRUPO SINTAGMATICO SUBORDINADO O INCRUSTADO: Constituyen
te inmediato de un EC que dependen de un grupo sintagmático nuclear. Resultado 
de la fusión y transformación de dos enunciados mínimos en la estructura profunda. 

IDENTIFICACION: Proceso onomasiológico mediante el cual se seleccionan los 
taxcmas que precisarán a los scmcmas para la mayor claridad en el envío de un 
mensaje. 

INFINITIVO: Núcleo nominal en la estructura patente que contiene latente un 
GSSB. 

INFORMACION: La serie de mensajes transmitidos a través de un canal determi
nado. 

INTERROGANTES; Grafcmas que marcan la entonación característica del Ei. 

INTRANSITIVO: Núcleo verbal que no exige la presencia de un OD. 

HABLA: Capacidad de los individuos para usar, actualizar, el sistema abstracto de 
la lengua. Uso individual de la lengua. 

HABLANTE: Uno de los factores del circuito del habla. El que formula enuncia
dos oralmente. 

JERARQUIA: Rango que posee un elemento lingüístico según el estrato en el que 
se ubique y obtenido estructuralmente. 

JERARQUIZACION: Dar a los elementos lingüísticos de un enunciado el rango 
que les corresponda según su propia distribución estructural. 

LATE~E:Subyaccnte, estructura profunda. Sin forma en la estructura superficial 

LEER: Proceso de dcscodilicación de enunciados o textos escritos. 

LENGUA: Instrumento de comunicación caracterizado por su doble articulación, 
su economía de elementos, su función social, su sistematización múltiple y conven
cional, además de su contribución a la creatividad. 
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LENGUAJE: Cualquier sistema de signos o instrumento de comunicación que 
sirva para transmitir mensajes, informaciones, experiencias. 

LETRA: Grafema que intenta reproducir en la escritura a los fonemas de una 
lengua. 

LEXEMA: Morfema que pertenece a inventarios abiertos y en constante creación. 
Los lexemas son la base de una lexía. Siempre contienen por lo menos un gramema 
que les otorga su función gramatical y los translada a los estratos superiores. 

LEXIA: Unidad gramatical construida y sincrónicamente fija. No se construye en 
el momento del habla, sino que forma parte de la "memoria" léxica del código 
lingüístico. La lexía se despoja del significado, lo semántico, y queda en su mera 
función como elemento del componente gramatical de los enunciados. Unidad de 
comportamiento lexical. 

LEXICOLOGIA: Rama de la semántica que se ocupa de describir los rasgos 
sémicos que definen a los scmcmas de determinadas palabras. 

LEXIOLOGIA: Estudio inventaria! de las lexfas de una lengua según su distribu
ción en corpus específicos. 

LINGÜISTICA: Ciencia que se ocupa del estudio de las lenguas naturales al 
hombre. Se divide en FONOLOGIJ\, GRJ\MJ\'CTCJ\ Y SEMAl'ffiCJ\, Puede ser Diacró
nica, Sincrónica. En su fase estructural es descriptiva. En su fase dinámica es 
generativa. 

MANIPULACION: Procedimiento dinámico de descubrimiento de los mecanis
mos lingüísticos para describir la lengua y al mismo tiempo aumentar la eficacia en 
la realización y captación de enunciados. 

MARCA: Rasgos caracterizadores de los elementos lingüísticos. 

MAYUSCULA: Grafema que marca en la escritura el impulso espiratorio en la 
formulación oral de los enunciados. 

MENSAJE: Secuencia de signos que correspondiendo a una determinada gramá
tica transmiten el mundo de experiencias de un emisor. 

MODALIDAD: Constituyente inmediato semántico de los enunciados. La moda
lidad implica que un enunciado posca obligatoriamente cualesquiera de los siguien
tes rasgos: DECLARATIVO, INfERROGJ\ TIVO, IMPIJRJ\TIVO, EXCLAMATIVO, D UDIT J\-

1lVO, DESIDERATIVO y facultativamente los indicadores POSIDVO/NEGJ\TIVO, J\C. 

TIVO/PJ\SIVO, ENFJ\TICO/NElITRO. Todos ellos marcan la actitud y la intención del 



hablante al formular el enunciado. ESI'O, NO SE VENDE. MODALIDAD: DECLARA· 

nvo, NEGATIVO, ENl'A11CO y PASIVO. 

MODELO GENERADOR: Estructura de base que sirve para producir enuncia
dos o textos. 

MODIFICADOR. Lcxla que se conecta al núcleo de un sintagma. Puede conec
tarse directa o indirectamente. Por su aparición puede ser obligatoria o facultativa. 
Por su ubicación puede ser prcnuclear, posnuclear, oscilante. Por su distribución 
sólo aparece en los sintagmas nominales. Por sus marcas mínimas concuerda con 
el gramema de género y con el gramema de número del núcleo al que modifica y 
acepta gramemas facultativos dependientes o independientes que cuantifican su 
función modificadora. 

MORFEMA: Unidad mínima del componente gramatical con significación abs
tracta aisladamente e indcscomponiblc en sincronía. Es la unidad de la primera 
articulación de las lenguas naturales al hombre. Puede presentar dos clases: LBXIl· 
MAS Y GRAMEMAS. Es el constituyente inmediato de una lexla. 

MORFEMICA: Estudio de los sistemas integrados por los morfemas. Rama de la 
Gramática. 

MORFO LOGIA: Estudio general de las formas. No confundirlo con Ja MORFEM!

CA. 

MUNDO DE EXPERIENCIAS: El caudal de conocimientos, experiencias, ideas 
que la vida natural, social y cultural otorga a los individuos conforme a la acción de 
éstos en la misma existencia. A mayor intensidad de vida, mayor mundo de 
experiencias. 

NEXO: Lexía cuya función es conectar elementos lingüísticos. Puede ser COORDI

NANTE o SUDORDINANTB, según establezcan jcrarquización o no lo hagan. 

NOMINAL: Elemento marcado obligatoriamente con gramema de género. 

NIVEL: Conjunto de usos de la lengua efectuados por un grupo más o menos 
grande de hablantes. NIVEL CAMl'f.:SINO, NIVEL LffERARIO, NIVEL ClENTil'ICO, cte. 

NORMA: Rasgo o conjunto de rnsgos que permite distinguir un elemento de todos 
los demás. Usos aceptados por una comunidad lingüística. Aceptación convencio
nal de los elementos de un código. 

NORMA DEL SISTEMA: Rasgos de los elementos lingüísticos admitidos por la 
lengua. /Ojalá que/ es norma del sistema. /ojalá y/ es norma del uso. /Robotcs/ es 
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norma del sistema. /Robots/ es norma del uso. 

NORMA DEL USO: Rasgos de los elementos lingüísticos admitidos por los 
hablantes. 

NUCLEO: Lexía obligatoria en un sintagma. 

NUCLEO NOMINAL: Lexía obligatoria de un sintagma nominal. 

NUCLEO VERBAL: Lexía obligatoria de un sintagma verbal. 

OBLIGATORIO: Opuesto a facultativo. Indispensable para una función determi
nada. 

OBJETO DIRECTO: Sintagma nominal dependiente del núcleo verbal de un SV. 
Puede ser sustituido por los elementos LO/LA/LOS/LAS. 

OBJETO INDIRECTO: Sintagma nominal dependiente del núcleo verbal de un 
SV. Puede ser sustituido por los elementos Ul/LllS. 

ONOMASIOLOGICO: Proceso de selección de sernas para formular el mensaje 
contenido en un enunciado. 

OPOSICION: Diferencias entre unidades de un mismo paradigma. 

ORAL: Hablado. Característica de las lenguas naturales. 

PALABRA: Unidad fónica caracterizada por tener un acento intensivo. Coincide 
con la lexía sencilla y con el semema en los componentes gramatical y semántico 
respectivamente. 

PARADIGMA: Conjunto de elementos lingülsticos de los cuales s61o uno de ellos 
puede aparecer en la cadena hablada formando un sintagma. Opciones abstractas 
que los hablantes tienen para formular sus enunciados. Conjunto de elementos 
permutables entre si que integran un inventario optativo para la actualización 
lingüística. 

PATENTE: Elemento lingülstico que aparece en la estructura superficial con una 
forma determinada. 

PARTICIPIO: Modificador facultativo directo resultante de la transformación de 
un grupo sintagmático subordinado. 

PLANO DEL CONTENIDO: Conjunto de significados y sus relaciones. 

PLANO DE LA EXPRESION: Conjunto de significantes y sus relaciones. 
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PREDICADO: Constituyente lógico de un enunciado que es conformado grama
ticalmente por un sintagma nominal y semánticamente por un personaje nuclear. 

PRONUNClACION: Articulación eficaz de prosodemas. 

PROSODEMA: Unidad fónica de la pronunciación. Acento. 

PUNTO: Grafema que marca el corte en la entonación de un enunciado. 

RASGOS: Características descriptivas y diferenciadoras de los elementos lingüís
ticos. 

REALIZACION: Formulación de enunciados. 

REDUCCION: Eliminación de elementos facultativos en un enunciado complejo 
o en los sintagmas. 

REFERENTE: Uno de los elementos de la comunicación; realidad extralingüísti-
ca. 

RELACION: Unión existente entre dos o más elementos lingüísticos. 

SEMA: U ni dad mínima del componente semántico. Rasgo semántico mínimo. 

SEMANTICA: Ciencia lingüística que se ocupa de estudiar el componente semán
tico. 

SEMASIOLOGICO: Proceso semántico que se realiza para descodificar los men
sajes enviados por medio de un código determinado. 

SEMEMA: Conjunto de sernas. 

SEMIOLOGIA: Estudio estructural de los signos que conforman los lenguajes. 

SEMIOTICA: Sistema de signos. Estudio de los signos que conforman un sistema 
latente en un objeto de lenguaje. Ciencia de todos los lenguajes. Semiología. 

SIGNOS: Elementos producidos convencionalmente y de manera arbitraria e 
inmotivada para la comunicación humana. Constan de un componente material, de 
un componente psíquico y de un componente que los fusiona. Al componente 
material se le ha denominado significante. Al componente psíquico, significado y 
al componente que los fusiona: norma y mejor dicho, gramática. Son signos las 
señales, los signos lingiifsticos, los símbolos, cte. 

SILABA: Segmento fónico caracterizado por estar constituido obligatoriamente 
por un fonema vocálico y facultativamente por fonemas consonánticos o vocálicos 
de función marginal. 
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SINTAGMA: Conjunto lineal, encadenado, de elementos lingü!sticos que giran en 
torno a un núcleo. 

SINTAGMA CIRCUNSTANTE: Sintagma marcado obligatoriamente con un 
NBXOyunSN. 

SINTAGMA NOMINAL: Sintagma marcado obligatoriamente con gramema de 
género. 

SINTAGMA VERBAL: Sintagma marcado obligatoriamente con gramemas de 
MODALIDAD/11EMPO. 

SINTAXIS: Combinatoria. Característica fundamental de todos los sistemas, esen· 
cialmente los LENGUAJES. 

SISTEMA: Conjunto de elementos donde cada uno de ellos se define en función 
de los otros e integran un todo solidario. 

SUBORDINANTE: Nexo jerarquizador. 

SUSTITUCION: Proceso que contribuye a la economía lingüística al ubicar en el 
lugar de sintagmas nominales que se repiten, elementos denominados sustitutos. 

SUSTITUTOS: Elementos lingüísticos que pueden funcionar como sintagmas 
nominales. 

T AXONOMIA: Descripción clasificatoria y estática. 

TERMINO: Núcleo nominal de un sintagma circunstante. 

TEXTO: Conjunto de enunciados en secuencia. 

TONEMA: Unidad fónica de entonación. Puede haber tonemas de cadencia, 
semicadencia, anticadencia, semianticadencia, de suspensión. La sucesión de lonc
mas da una curva melódica a los enunciados y puede lograr una diferenciación en 
el mensaje. lHa entendido? Ha entendido. IHa entendido! 

TONO: Cualidad física del sonido que depende de la frecuencia de las vibraciones. 
A medida que esta frecuencia aumenta o disminuye, el tono se eleva o desciende, 
respectivamente. 

VIRTUAL: Optativo, por escoger. 

VERBAL: Elemento marcado obligatoriamente con gramema de Modalidad
Tiempo. 

VOCAL: Fonema de función central en una sílaba y que se articula con la simple 
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emisión del aire y los resonadores del aparato fonador. 

1 Véasemi/11ícíacl611 a los estn1cruros li11gilfsticas. Editorial Porrtla, 1975, 3ª edición, 
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(5) GLOCKNER C. Napoleón. Curso: Periodismo y radio. 
UNAM 1989. p. 132 a 134. . 

CRONICA: Ayuda a que el radioescucha pueda saber lo que está pasando en un 
lugar, casi como si estuviera presente. 

Es la narración que hace una persona de algo que está sucediendo en ese momento, 
por eso se dice que es un formato en vivo ... El cronista debe ir contando todos los 
detalles de los acontecimientos, de manera que el que lo escucha pueda darse 
cuenta cabal de todo. 

CHARLA: Es un formato donde una persona platica de algo que conoce muy bien. 
No se le pueden hacer preguntas, ni se puede platicar con quien está dando la 
charla. Unicamente se hace la presentación por parte del que dirige el programa y 
el invitado babia durante el tiempo que le hayan señalado. Sirve para conocer más 
sobre un sólo tema. Es breve (3 a 8'). 

DEBATE: Discusión entre varias personas que hablan sobre un mismo problema. 
Cada una da su opinión. Por lo general, el conductor del programa hace el papel 
de animador y de moderador. El objetivo del debate es escuchar varias opiniones, 
diferentes, sobre un tema o un problema para que el auditorio forme su propia 
opinión. 

DIALOGO: Plática que se hace entre dos o más personas, en forma sencilla y con 
la manera de hablar propia de los que están participando. Su propósito es que se 
pueda hablar de algún tema en forma amena, sin que necesariamente bable un 
especialista o un experto. No hay quien dirija la platica, es decir no hay un 
conductor. · 

DRAMATIZACION: Es el género de mayor popularidad. Se defme como "las 
novelas hechas para radio". Presenta cosas imaginarias como si estuvieran suce· 
diendo en ese momento y en la vida real, por esto es tan interesante. 
Para la dramatización se necesitan varias personas, efectos de sonido y m6sica de 
fondo, de manera que se ayude a los radioescuchas a sentirse como si estuvieran en 
donde están sucediendo las cosas. 
Las personas que participan en un programa hecho como dramatización, deben 
tener un poco de costumbre de estar frente a los micrófonos y de hacer voces 
diferentes (de alegría, de susto, de tristeza, coraje). Es el formato más difícil de 
hacer, pero el que tiene mayor aceptación entre los radioescuchas. 
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ENTREVISTA: Diálogo en el que uno pregunta y el otro responde. Clasificación: 

Individual: 1 entrevistador, 1 entrevistado. 
Colectiva: 1 entrevistador, varios entrevistados. 
Rueda de V arios entrevistadores, 1 entrevistado. 
Prensa: 

MUSICAL: Se difunden en la radio diversas manifestaciones musicales. Se desa· 
rrollan con una gufa que contiene información de los temas a difundir. Existen 
emisiones que requieren guión, por la información amplia para comentarios y 
preguntas, cuando se cuenta con la presencia de autores, intérpretes o crlticos en 
el momento de la transmisión. 

NOTICIERO: También llamado, programa informativo o de noticias. Incluye: 
reportajes, entrevistas, artículos de fondo, editoriales, caricaturas, etc. La redac· 
ción de estos formatos debe concebirse para ser oída. Tiene que ser breve, concreta 
y claramente escrita •. 
La noticia es el formato básico para noticieros. Es el relato de un hecho o 
acontecimiento, no comentado. Debe ser breve. 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS: Se hace con preguntas del auditorio del progra· 
ma y las respuestas que dan los locutores. Las preguntas se envían por correo, 
personalmente o se reciben por teléfono. Los responsables del programa las 
revisan, buscan cuál es la respuesta y la transmiten a través del programa. Con este 
formato se puede hablar de asuntos muy diferentes en un tiempo muy corto. No se 
comentan las preguntas. 

PROMOCIONALES: La característica principal de este tipo de formato corres· 
ponde a su muy corta duración que va de los 10 a los 60 segundos. Se les conoce, 
también, con el nombre de spots. Cuando se utilizan para la promoción o difusión 
de servicios se les llama promocionales, cuando se usan para promover el consumo 
de productos de les llama comerciales. 

RADIODRAMA: La radio toma de la literatura dramática la estructura, los 
elementos y los géneros teatrales, apoyándose principalmente en el melodrama. En 
este formato se inscriben el radioteatro, la radionovela y el radiocuento que toman 
como fuente las obras escritas para teatro o de la literatura, la novela y el cuento. 
Las situaciones, actos, atmósferas, acciones, contextos, de las obras, se traducen 
radiofónicamente quedando plasmadas en el guión. 

REPORTAJE: Formato informativo, en el que entran piezas documentales, testi-
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monios, entrevistas. Se documenta y se profundiza un tema con varios recursos. 
Supone recoger información e investigar. 

REVISTA: Radiorevista o programas misceláneos. Cuentan con de todo un poco 
y su estructura se conforma con cada uno de los anteriores formatos. Se clasifican, 
según los destinatarios o según los temas. 
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Conferencias, Congresos, Simp6sium, etc. 
LO RADIO. 
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Musco Rufino Tnmayo. 
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CUAUTO MllltCADO LATINOMlllRICANO DEL AUDIOVISUAL 
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