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, 
INTRODUCCION 

En el seno de la sociedad industrial avanzada, los hombres continúan comunicándose. 
Existen mil maneras a través de las cuales se da la comunicación, mismas que han sido 
legadas por la historia, de acuerdo a las técnicas que se presentan y al funcionamiento 
social que se tiene. por ejemplo: carta, libro, telegrama, teléfono, radio, televisión etc. 

La comunicación, pemúte al emisor (individuo o grupo de quien emana el mensaje) 
dirigirse simultáneamente a un gran número de destinatario~ en este caso la 
comunicación a través de la radio. Este medio por su esencia, exige un tipo especial de 
lenguaje y cierto manejo del material, el cual pueda explicar algunas situaciones, ideas o 
tópicos. 

La presente investigación parte de que la comunicación masiva, durante los últimos 
años, ha dirigido principalmente su atención ha los intereses económicos más que 
sociales. Asimismo, con base en los planteamientos de Denis McQuail en su obra "Hacia 
una sociología de los medios de comunicación'" nos atrevemos a decir también que los 
medios masivos se dirigen a públicos amplios y heterogéneos, su contenido está abierto a 
todos, la distribución es relativamente inestructurada e informal; se puede llegar 
simultáneamente a una gran cantidad de personas que están distante:; de la fuente. 

Concretamente la radio. a través del tiempo ha sido objeto de evolución debido a la 
influencia tecnológica y de otros elementos ajenos a ella Si bien es cierto. según 
recientes investigaciones de comunicación realizadas por la Asociación de 
Radiodifusores del Valle de México (ARVM) en 1998, la televisión no ha logrado 
superar en gran medida a la radio en cuestiones como: la penetración e inmediatez en la 
transmisión de sucesos relevantes. 

En tanto que el medio televisivo y la prensa acaparan enonnemente el interés de los 
investigadores; el primero por considerarse joven y la segunda. paradójicamente por su 
larga e interesante historia en nuestro país. 

Anteriormente. la radio estaba casi olvidada por los investigadores mexicanos, sin 
embargo, en la actualidad existen organizaciones como la Asociación Mexicana de 
Creadores e Investigadores de la Radio AC, (AMCIR), la cual está formada por 
productores, locutores y maestros de la materia de radio y se encamina primordialmente 
al enriquecimiento del análisis. la investigación, la docencia y la creación radiofónica. 
Debido a que dicho medio está por todos lados: hogares, oficinas, filbricas, automóviles 
y hasta el transporte público; las ondas hertzianas pueden llegar hasta el lugar más 
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recóndito de la nación. Posiblemente cuando se conozcan a fondo las potencialidades de 
la radiodifusión, ésta se convertirá en el instrumento excelente para la integración de los 
mexicanos, debido a su cobertura. 

Dentro de la programación televisiva, son pocos los transmitidos en vivo, como en los 
noticiarios, donde exista una intercomunicación conductor-televidente; asimismo, los 
diarios solamente d~in~n u..~ hcj:. ~""él !a pre5Ciiia&.;ión y respuesta de las cartas de sus 
lectores. 

En cambio, los programas radiofónicos se caracterizan desde SU origen por mantener 
lUla cercanía constante a través del diálogo telefónico y otro tipo de acercamientos 
(reuniones e invitacione~ :¡ ~~~ir ~ p~g:-::...--:".n.:;); ;;üü í;:si.u ~ comprueba que la estructura 
de b n!tilt) a tr.!vés de! :.ic.l.l...,v ha. enriquecido SU experienci::. pa..ra !P~rm:rr :;u sitiv eüt1t::: 
ros meóios de connmlcación masiva 

La radio desde su inicio en 1920, alcanzó popularidad rápidamente durante los 
primeros diez añn!; 4!!! t~ ~! mü.üdú. La tui~iasta reacción del público mexicano fue 
tan grande que los receptores se vendían constantemente, al principio sólo exist'. la 
Amplitnd Modulada (AM), pero conforme avanzó la tecnología y los deseos de tener 
mayor número de radioescuchas, por parte de los directivos de las estaciones, surge la 
Frecuencia Modulada (FM), destinada en un principio a 1a prograrrmción ITP...!s!cal, 

mÍenL--as t;:mto la AM se caracteriza por una programación en su mayoría más hahlada. 

Paulatinamente se incorporan programas con teléfuno abierto al público, 
propiciándose la intercomunicación (comnnicación reciproca, por medio de un mismo 
canal) locutor-radioescucha, tales programas no son exitosos en UD principio, pues 
únicamente el auditorio llama para concursar o solicitar canciones, pero po~crionnen1e 
lo hacen para expresar su opinión o compartir vivencias propias, con el fm de enriquecer 
más al programa; la radio se transforma, al abrir UD verdadero foro y hacer 
conwnicación. 

Hoy 'en día se puede elegir y disfrutar de una variedad de programas hablodos y qu.: 
pueden ser seleccionados por el público confonne a sus intereses, edades o creencias, a la 
vez que pueden discernir y exponer sus puntos de vista, por medio de la 
retroalimentación, básicamente cuando utilizan el teléfono. 

Con la idea de reconsiderar el uso social de la radio en México dentro de la sociedad 
mexicana y definir sus pelspectivas tecnológicas, decidimos examinar su funcionamiento 
actnaI desde el plano anaIitico de la intercomnnicación locntor-radioescucha via 
telelOnica. 
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El enfoque de! prob!em.a fiJe desde una perspectiva comunicativa sin que ello limitara 
la inclusión de otros puntos de vista de contenido psicológico y sociaL Por elio, ¡os 
propósitos de estudio contemplan el uso de conceptos como: identificación, empatia, 
vulgar, valores, sentido del humor, doble sentido entre otros; los cuales serán definidos 
en el desarrollo del trabajo de acuerdo a las necesidades de la investigación, con el fm de 
lograr un análisis que proporcione un contenido más integral. 

En tanto, la teoría comuIÚcativ3 estuvo centrada básicamente bajo los términos en los 
que Manuel Martín Serrano concibe a la comunicación hoy, en vista de que sus 
planteamientos coinciden con nuestras ideas con relación al fenómeno de la 
intercomunicación vía telefónica locutor-radioescucha. Aunque también fueron 
retomados algunos pensamientos del investigador latinoamericano José Martín Barbero, 
debido a que su visión de) receptor es similar al que proponemos, por considerarlo un 
ente activo. 

Conforme algunos criterios de la Licenciada Patricia Kelly y con los cuales 
coincidimos; paulatinamente nuestra sociedad ha experimentado cambios drásticos en la 
estructura político-económica que ha provocado sentimientos negativos. entre estos la 
soledad. depresión e impotencia en la población; por lo que los medios de comunicación 
equivocadamente, y en especia1 la radio toma el papel de protector y motivador de las 
acciones de su público. 

De este modo puede concebirse la gran variedad de temas existentes al respecto. En 
el caso particular que nos atañe se seiiala como un pooto específico. el abordar de manera 
colectiva el fenómeno que da título a la presente tesis. 

Debemos tomar en cuenta que el contexto de la radio es muy amplio. por lo tanto para 
entenderla implica un estudio extenso. así pues. se decidió tratar sólo la 
intercomunicación locutor-radioescucha vía telefónica que se da en programas 
producidos en vivo de la Frecuencia Modulada. Por eso, con la fmalidad de hacer más 
viable un análisis comparativo. la investigación se desarrollo entorno a dos estaciones 
con características y objetivos similares: la Zeta de Grupo Radio Centro y la Ke-Buena 
de Sistema Radiópolis, durante el período de 1996 a 1998. 

Fue preciso indicar y establecer ciertos parámetros sobre los cuales basamos la 
selección de las estaciones y por ende los programas que emiten y que son objeto de 
estudio. 

I.Mismo estilo musical (salsa, grupera, tropical y de banda) 
2.Establecimiento de locutores en programas y horarios. 
3.Apertura de diálogo con los radioescuchas a través de la linea telefónica. 
4.Mismo perfil de auditorio (hombres y mujeres cuyas edades oscilan entre 15 y 45 

años, de clase media baja y baja) 
5.Ambas estaciones se ubican en la banda FM. 
6.Cuentan con una frecuencia cercana una de la otra (92.9 la Ke-Buena y 92.1 la Zeta) 
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Cabe mencionar que el estudio del tema nace como una inquietud por parte de 
nosotras, debido a que de todos los medios de comuIÚcación, la radio es el que más 
interés representa para ambas. 

Por otro lado, la exposición de las ideas resulta tan importante como el mismo proceso 
de la investigación, así pues. se tuvo a bien señalar alguna~ ideas y conceptos 
rclackmadú.s con ei probiema que se estudia. El papel que juega el método y técnicas en 
el proceso de investigación para recabar la información y el manejo de la mis~ orientó 
la manera de abordar y enfocar el problema, al estar guiado por una serie de conceptos y 
una teoría que permitió considerar los resultados. 

En el desarrollo general se utilizó la teoría de Manuel Martín Serrano. la cual rm!1:~ 
de I~ rr('o:!'.!t;~ié:-:. GOciu: dé cÚlllullicación, en ia que describe el actl1~l' de !cs p::rticipante5 
(en €5U:: Ci.1SO ei ioeutor y el racik'l~sc!!cha) ceme entes activu:s del proceso comunicativo 
que transforma e influye en la sociedad. Asimismo, se consideraron a1gunos otros 
elementos teóricos existentes sobre el tema. También se analizó la infonnación 
proveniente de distintas fuentes por ejemplo: investigaciones o informes publicados en 
revistas y periódicos así como, estadísticas y otros datos significativos quP. ~ !IJo-:E!iz:!.--C::l 
~!! a.rcEvc.:; pútlk.üs y privados; fmalmente se recurrió al uso de información directa 
obtenida a través de la realidad, con guías de observación, entrevistas a locutores y 
encuestas a radioescuchas. 

Asimismo. la presentación de las teorías ya m~ncionadas. :;c manejaron 
conjuntamente con las ideas, conceptos y experienC'.ias (consideradas éstib cumo ios 
re::.ullados obtenidos de entrevistas y cuestionarios), que se tuvieron sobre:: ci tema. Con 
t::ste pmf'-e"SO se pudieron Piecisar ios Íactorcs y caraclt::rísticas del problema que interesó 
investigar~ se desglosaron las conexiones entre los distintos aspectos y elementos que 
estuvieron presentes en la problemática. Sin embargo, a lo largo del estudio se hicieron 
una serie de revisiones constantes con el objeto de ir aftnándolo, amén de revisar 
críticamente y de incluir nuevos descubrimientos teóricos y empíricos. 

El tema que nos ocupó requirió de un gran trabajo, de ahí que al existir un interés por 
un desarrollo que llevara a una completa investigación, se _h.Í?D _necesario el uso de 

_ técnicas como: encuesta y entrevista;por lo cual se- consideró que la muestra de estudio 
de ambos instrumentos fuera la adecuada para los fines a alcanzar. 

El sentido de la entrevista fue dirigido en primer instancia a locutores y algunos 
comunicólogos reconocidos en el ramo, esto con el fm de obtener una información 
general con respecto a la conducta de los locutores al desempeñar su función de 
comunicador. y su relación con el auditorio. Se optó por el uso de la entrevista "de 
hechos y actitudes", la que según Maurice Duvenger, lienen como objetivo mostrar las 
opiniones y conocimientos del entrevistado, en este caso los locutores; asimismo, a éstos 
se les realizaron entrevistas documentales con el fin de calificar su capacidad y su 
imparcialidad en el testimonio. 

I 
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T.3.<: entrevistas fueron de tipo colectivo, con un número representativo de veinte 
locutores de estaciones comerciales ubicadas en el área metropoÜtan~ a yuienes se le:; 
aplicó de manera personal y dirigida ya que se contó con un número fijo de preguntas 
que pennitiera la comparabilidad de respuestas a través de un cruce de infonnación. Cabe 
señalar que debido a la informalidad en el día y hora de las entrevistas los resultados de 
la investigación fueron aplazando la continuidad de la misma, al igual que algunas 
reacciones contrarias de ciertos comunicadores que limitaron la información. 

En tanto, para extraer el contenido de los casos específicos de la Zeta y la Ke-Buena 
fueron entrevistados la mayoría de los locutores de las estaciones así como, los 
protagonistas de cada programa, aunque los resultados no fueron plenamente completos 
por lo que se recurrió a los directivos de cada emisora para obtener más infonnación. 

Además de lo anterior, se compaginó el monitoreo. grabación y visita a los programas 
con el objetivo de conocer más de cerca a los locutores y a los radioescuchas que eran 
invitados a participar en la emisión 

Por otra parte, la encuesta permitió conocer la actitud y opinión de los radioescuchas 
de las estaciones, al igual que de los programas en particular. Para esto tomamos como 
base el concepto dictado por Ario Garza Mercado quien considera a la encuesta como un 
instrumento de investigación metodológico que facilita la obtención de respuestas de un 
público específico, con base en preguntas determinadas. Para nuestro estudio tomamos 
como muestra representativa 300 radioescuchas de ambos sexos cuya edad osciló de 15 a 
40 años de edad, pertenecientes a los niveles socioeconómicos B y C. El cuestionario que 
se aplicó se fornlÓ de preguntas en su mayoría abiertas aunque se consideró pertinente 
incorporar algunas cerradas en sus dos tipos: dicotómicas y de abanico; es decir, de 
opción múhiple. 

Así pues, y como ya lo hemos señalado; la radio ha sido un medio poco auxiliado en 
los estudios que se realizan acerca de los Mass-Medi~ es por ello que en el punto de 
vista en el cual nos hemos situado, se analizaron los actores del fenómeno de la 
comunicación de un modo diferente con respecto a las investigaciones hechas con 
anterioridad. 

Por lo cual la primera parte de la investigación contempla los inicios de la radio en 
nuestro país, aspectos legislativos, técnicos y de producción hasta llegar a la radio actual 
y sus más recientes avances y problemas así como, particularidades en torno a la posición 
social que ha adquirido. 

En la segunda partiremos de la posibilidad de construir la Radiocomunicación a través 
de una participación más activa del radioescucha quien contacta con el locutor por medio 
del teléfono, y también se exponen aquellos factores de tipo social y psicológicos que 
intervienen en el fenómeno. 
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En tanto, el tercer capítulo se refiere al análisis descriptivo y comparativo de los 
programas radiofónicos establecidos, teniendo COJ1lO fundamento los conceptos 
previamente tratados a fin de conocer la efectividad de la intercomunicación vía 
telefónica entre locutor y radioescucha, como estrategia comercial. Cabe señalar que 
dUI""..nte el ticmpo utilizado para esta investigación, la estación ubicada en el 92.9 de la 
Frecuencia Modulada cambió su nombre de "LA QUE BUENA" a "LA KE-BUENA"; 
debido a que la empresa radiofónica Sistema Radiopolis lo consideró C".i)flve!,jente para 
511i fUlt:S promocionaies. Por 10 tanto, en el desarrollo del trabajo aparecerá el actual 
nombre de la esta\::ión, ya que en todos los documentos obtenidos de la misma así se le 
denomina. 

Finalmente y para concluir, deseamos mencionar que desde siempre la Universidad 
Na,=b!'-2.! :''..~t6ücü.a d~ ;VfCAiI;U st:: ha distinguido por la constante pr~(l~lJp!!dón e L'1t~ré:; 
at:cct.;a ue la investigación en m~t~!ia cmr.!!.".icath~ ~s por ellu que a través óe estudios 
como el nuestro se darán a conocer pensamientos y conceptos fundamentales dentro del 
contexto propio de las prácticas en los medios y al mismo tiempo, deIOOstrar que la 
actividad universitaria es útil a la sociedad porque trata de explicarla por medio de los 
análisis de las relaciones entre sus miembros y el resultado de éstas. Arlem~5: ~st0 
fa",:~",c:;:::;:: para it.Scui.ar ias bases de una. Escuela Mexicana de Comunicación, con 
perspectivas nuevas en materia de los medios masivos con relación a sus perceptores. 

• 

I 

I 
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1.1 LA RADIO A TRAVÉS DE LOS AÑOS 

Con el fin de vislumbrar el nacimiento y crecimiento de la radio en nuestra nación, y 
así comprender el papel actual que desempeña este medio dentro de los cambios 
políticos, económicos y sociales de todos los mexicanos, es necesario ubicarnos en los 
años veinte, periodo en el que los habitantes de nuestro país deseaban de incursionar en 
un medio., que según experiencias de otros países era capaz de poner en contacto a 
personas separadas por grandes distancias. 

El desarrollo histórico de la radiodifusión, revela que el papel del Estado tiene su 
origen en el porfiriato y su fundamento en el obregonismo. Es conveniente resaltar la 
época del porfiriato entre otras cosas por la apertura y el apoyo que se le brindó a 
ciencias como la fisica, química, biología o matemáticas, conforme a lo cual 
consideramos se explica el soporte dado a la radio, debido a los conocimientos técnicos y 
científicos que rodean al medio como lo es el simple hecho de transmitir mensajes a larga 
distancia. 

Así pues, mientras se lograban las primeras emisiones radiofónicas en México, un 
grupo de obregonistas se preocupan por legitimar el movimiento e iniciar su 
construcción económica, sin embargo, en el proyecto del nuevo Estado .Mexicano, no 
queda contemplado el control de la radio. 

Pese a lo anterior, finalmente en la segunda década de este siglo, surge en nuestro 
pais la radiodifusión como una industria, impulsada en sus orígenes por un grupo de 
jóvenes entusiastas, (todos ellos herederos de grandes capitales extranjeros existentes 
desde el porfiriato). 

Durante algún tiempo la paternidad de la radio fue ampliamente discutida, pues ésta 
se atribuía al regiamontano Constantino de Tárnava y al mismo tiempo a los hermanos 
Pedro y Enrique Góméz Fernández de la ciudad de México, sin embargo, fueron estos 
últimos quienes comenzaron a transmitir por vez primera el 27 de septiembre de 1921, 
mientras que de Tárnava lo hizo desde ~10nterrey a partir del 9 de octubre del mismo 
año, a través de su emisora uTárnava Notre Dame .... 

En junio de 1922, los radioaficionados junto con los radioexperimentadores 
constituyen la Primera Liga Nacional de Radio, agrupando a otras asociaciones; dicha 
organización tenía como fin desarrollar un intercambio de experiencias. De aquí 
deducimos que la intercomunicación entre los participantes del medio radiofónico, ha 
sido un elemento pilar desde sus inicios para el avance del mismo. 

En el mismo año Raúl Azcárraga Vidaurreta funda en la ciudad de ·México La Casa 
de la Radio, emisora que fuera vinculada mediante un acuerdo con Félix F. Palavicini, al 
periódico El Universal. Poco tiempo después, Martín Luis Guzmán, director del diario El 
Mundo, hace lo mismo al fundar la JH. y posterionnente en el año de 1923 se da origen a 
la CYB de la compañía cigarrera "El Buen Tono", la cual opera hoy bajo las siglas XEB. 
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Para marzo de 1923 Raúl Azcárraga inaugura la emisora CYL (integrada por El 
Universal Ilustrado y La Casa del Radio) la cual es declarada el 8 de mayo por el 
director de Telégrafos Nacionales, como la primera estación de radiotelefonía de la 
República Mexicana. 

El poco control gubernamental sobre la radio fue aprovechado por fuertes grupos 
económicos con una visión dem~"i~rln fl.!tuf!sta 'j rea] respecte a! enorme pvdCí qü\; 
representaba dicho medio, los cuales comenzaron a abrir con tona libertad sus emisoras. 
Hasta que el 7 de junio de ese mismo año, el Secretario de Comunicaciones, General 
Armando Aguirre, precisó la fonna de contrato que ( en tanto expedía el reglamento 
general sobre radiocomllnicación) deberían firmar las personas o compañías que quefian 
establecer o hubieran establecido estaciones transmisoras en el país. 

De este modo. la administración nPo Obregón rechazab~ e! proyecto de reglamento dé 
R:ld¡cccmunic¿¡c¡ü¡J~~ [ullIluiaúo años ames por ia privada Liga Central Mexicana de 
Radio, proyecto que pese a considerar a las estaciones culturales o del gobierno, luchaba 
más por proteger las comerciales. El 16 de julio de 1923 la misma Liga, organiza la Feria 
de la Radio para exponer los equipos más modernos de transmisión y receptores. La 
inauguración fue emitida desde el Palacio de Mineríl't pnr 1:1. ~~!~d0!! JE. LT~ rr:.~$ 

después se crea el Departamento de Radio, dependiente de la Dirección General de 
Telégrafos de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP). 

Para finales de 1923 existe además de la Liga Nacional de Radio, el Club Central 
:f\1exicano de Radio y el Centro de Ingenicros~ la fusión de los hes UIO urigen a la actual 
Cámara Nacíon::!1 elp la Indll~tria de la Racio y la Televisión. asimismo, ya funcionaban 
cuatlo t=sj;:¡r,io!1€'s c-omercia!es y tres culturalc:; en manos del guLiclllU 

Los radioescuchas no otorgaron gran popularidad al nuevo medio hasta 1924, cuando 
los comerciantes empezaron a imponar gran cantidad de receptores de los Estados 
Unidos. Pese a que por esa misma fecha salieron al aire más radiodifusoras entre las que 
destacan la CYX del periódico F...xcélsior, la cual empezó a operar en marzo, ocho meses 
después se inaugura la CYE (luego sena la CZE, y actualmente XEEP Radio 
Educación) con la transmisión de la protesta presidencial del Licenciado Plutarco Elías 
Calles. 

El Diario Oficial dela Federación publicó el 6 de mayo de 1926, la Ley de 
Comunicaciones Eléctricas expedida por Calles, en la cual se dictamina que el espacio 
aereo de México quedaba del dominio de la nación. asimismo, se divide a las estaciones 
radiodifusoras entre privadas, públicas o de experimentación. 

La muerte del General Álvaro Obregón fue una de las primeras noticias de 
importancia que dio la radio. para el 30 de noviembre de 1928 ya funcionaban 17 
emisoras en el país, la CZE estación de la Secretaría de Educación Pública, transmitió, 
los ponnenores de la ceremonia durante la cual Emilio Portes Gi~ rindió protesta como 
presidente provisional. 
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En 1929, se instala una emisora de la Secretaria de la Industria Comercio y Trabajo, 
no obstante, ei proyecio t!s pá::5entado para beneficiar al Partirlo Nacional 
Revolucionario, y por ello en diciembre de J 930, Pascual Ortiz Rubio inaugura la XEFO 
o emisora del PRN. 

Por otro lado, había que resaltar la partlclpaClOn de :México en la Conferencia 
Nacional de Telecomunicaciones celebrada en \Vashington. Estados Unidos en 1929, 
donde le fueron designadas a sus estaciones las siglas de la XAA hasta la XPZ, y la 
Secretaria de Comunicaciones y Obras Públicas le designó a la radiodifusión en general 
laXE. 

"Al final de loa años veinte, se había pasado de la imitación de otras formas de 
expresión a una utilización más planeada de los recursos auditivos (voces, música y 
efectos sonoros) a una codificación propia y a elaborar fonnas expresivas radiofónicas. 
se había descubierto la fuerza y la importancia de la música y se le había escogido como 
materia prima."I Esto como consecuencia de que en un principio se utilizaron las técnicas 
del periodismo escrito para la transmisión de mensajes radiofónicos. 

Cabría mencionar que en ese entonces no se hablaba de profesionales de la radio y por 
tanto, los empresarios arriesgaban todo, porque carecían de técnica~ métodos y sobre todo 
de personal capacitado debido a lo cual, el personal que trabajaba en este medio aprendía 
sobre la marcha. 

Mas de treinta estaciones comerciales junto con las 10 del gobierno sirvieron para 
ayudar a crecer a la audiencia mexicana. gracias a que estaban ocupadas con los aparatos 
más modernos hechos en Estados Unidos, por eno fue posible que las emisoras 
cambiaran su poder de transmisión de 30 a los 10 000 ·",olles de potencia~ manteniendo 
sus operaciones con la inversión de publicidad. 

Aunque para Constantino de Támava la XEH de Monterrey. sucesora de la TND. 
no representaba un negocio lucrativo, su gran éxito atrajo la mirada de Emilio Azcárraga 
Vidaurreta, quien en marzo de J 930 funda la XET "El pregonero de Norte" la cual en 
pocos meses se convierte en fuerte competidora de la XEH. 

Debido al enorme auge que alcanza la XET, Emilio Azcarraga decide instalar en la 
ciudad de México el 18 de septiembre del mismo año, la XE\V> la cual llegaría a ser una 
de las más importantes emisoras del país. Esta emisora se dio gracias a la penetración del 
capital monopolista americano a través de la MlIsic Company, filial de la transnacional 
RLA. La XI'" funcionó como miembro dc la cadena .Vatiollal Broadscasting 
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Corporatioll (NBC) división radiofónica de la RCA. Posterionnente Emilio Azcárraga 
ahriria 15 estaciones más en el interior de la Republica. "La W estableció una 
programación bien estructurada y planeada para abarcar todos los estratos sociales y 
todos los niveles de edad. Se constituyó como un trampolín de lanzamientos de artistas. 
músicos, actores y una escuela para hacer publicidad por radio ... 2 

En enero de 1931, el Partido Nacional Revolucionario lanza al aire la XEOF para 
difundir la cultura y la doctrina del partido, motivar la solidaridad y la comprensión de 
todos tos habitantes. Su programación combinaba propaganda política, música. 
radionovelas y reportajes. La XEOF junto con la emisora de la SEP se enfrentaban al 
bloque de la industria radiofónica comercial, el cual en ese entonces gozaba de gran 
auge. 

P:rr~ 1931 ~a radiodifLiSi&1I lIl~X:lcana estaba en pieno penado de desarrollo; 
empezaban a llegar noticias de los experimentos que unían la imagen a la voz, ya 
entonces existían 49 emisoras comerciales y 6 oficiales; de todas éstas ya operan 10 
nuevas estaciones en el Distrito Federal , 6 en Tijuana, 3 en Nuevo Laredo, 2 en 
l\!fatamoros y 7 en Piedras Negras. 

Con el paso de los años la XEW absorbe algunas estaciones que ya funcionaban 
como: la XEH en Monterrey, la XEFI en Chihuahua, instalada por la Radio Telepholle 
Compally de Estados Unidos, la XEI de Morelia y la XEFE de Morclos. Al mismo 
tiempo Id XEB ya fonnaba su propia cadena radiofónica, llegando a controlar ~O 
estaciones J~ V1U\'im.:ia. 

?\.1éxico ya contaba en 1936 con 81 plantas radiofónicas que representaban una 
inversión de más de tres millones de pesos. La radio inició el año de 1937 con la 
expedición del Reglamentu para las estaciones radioeléctricas, comerciales, culturales, de 
experimentación, científicas y de aficionados; hecho que finalmente es concluido el 23 
de septiembre de 1938 por el General Lázaro Cárdenas. Antes en 1937, surge una 
estación cultural más, la XEX.X cuyo control estaría a cargo de la UNAM,_ 
posteriormente cambia sus siglas porXEUN.-

t-.1ás tarde el 31 de octubre de 1938 otra corporación americana la Columbia 
Broadcastillg System Compan}' (CBS) inicia sus actividades radiofónicas en J\.léxico al 
asociarse con Emilio Azcárraga para fundar la XEQ, esta emisora se caracterizaba por 
ponderar la buena voz, el buen decir, la transmisión de música clásica, deportes y 
espectáculos populares; lo cual le dio el carácter de estación selecta. Ademas la Q 
contaba con su propio departamento de producción lo que significaba independencia. 

En mayo de 1947 se crea Radio Programas de México (RPM) y una cadena que 
agrupaba a gran cantidad de estaciones, fundada por Clemente Serna Martínez y Emilio 

I 

I 



17 

Azcárraga. Durante ese mismo año el Departamento de Comunicación de la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Pubiicas, autorizó a ¡as t:üúsüras del interior de! país afi!iadas ~ 
la cadena RPM, la transmisión de noticiarios. 

La XEOY Radio Mil surge en febrero de 1942 como una fórmula de equilibrio y con 
el afán de ser fuerte competencia de la XE'''. para esto intenta evolucionar su 
programación al transfonnarse en una estación sólo de noticias, pero este proyecto 
fracasa por falta de planeación. A partir de 1945, las dos grandes cadenas de radio que 
existen en México: XE\V-NBC y XEQQ-CBS integran la Organización de 
Radioprogramas de México. 

La XEFO, ahora del PRI, ve interrumpida su trayectoria cuando el presidente Miguel 
Alemán decide entregar la concesión de la emisora a Francisco Aguirre quien la 
convierte en una estación comercial. Al finalizar los cuarentas, este mismo con el fin de 
incrementar su participación dentro de la industria radiofónica, compra Radio Cadena 
Internacional. 

En los años cincuenta según María Cristina Romo: "la radio era madura y parecía que 
podía enfrentar con éxito a la naciente televisión, la mayoría de las estaciones habían 
descubierto que no necesitaban esforzarse mucho para competir y que se conformaban 
con ser el fondo musical de todas las actividades humanas; al fin las escuchaban y podían 
así emitir anuncios. A estos fines ayudaba el surgimiento de la FM. que se inicia en el 
país el 30 de diciembre de 1953. Al final de los años cincuenta la mayor parte de las 
estaciones se habían convertido en radiosinfonolas.") 

Debido al gran auge que en dicha década se alcanza y a la naciente televisión, las dos 
grandes cadenas XEW-NBC y XEQ-CBS desplazan su atención e inversiones al nuevo 
medio, ante la oportunidad de abrir los primeros canales de televisión. 

Los radiodifusores comienzan la década de los sesenta con la expedición de la Ley 
Federal de Radio y Televisión en la cual el Estado manifiesta por primera vez su 
participación corno emisor, con la única limitante de hacerlo a través de las frecuencias 
de empresas privadas 

El licenciado Francisco Ibarra López consigue en 1965, instalar Grupo ACm, una de 
las cadenas radiofónicas más importantes en cuanto a la cobertura nacionaL 

Un acuerdo sobre programación dictado a mediados de 1969, estipula que el gobierno 
de México contará con el 125 por ciento de tiempo de transmisión en las estaciones 
comerciales; del mismo modo por decreto presidencial se crea la Comisión de 
Radiodifusión encargada de vigilar que se cumpliera el tiempo fiscaL 



18 

Debido a la integración de los radiodifusores con los nuevos inversionistas en el 
sistema televisivo se-constituye en 1970. la Cámara Nacional de la Industria de la Radio 
y la Teleyisión (ClRT) nombre que conserva hasta hoy. 

El gobierne de la República Mexicana publica cl4 de abril de 1973, el Reglamento d. 
la Ley Federal de Radio y Teleyisión, y de la Ley de la Industria Cinematográfica, 
relativo al contenido de las transmisiones de estos medios~ asimismo, establece los 
tiempos máxifüv~ l{UC Ji<11 ialllt;nlt: t:!>tarian dedicados a ia propaganda comerciai, en este 
caso la radio ocupa un 40 por ciento de esos espacios legislativos. 

A finales de 1978 el gobierno federal adquiere tres emisoras: la XEB una de las 
estaciones de mayor tradición en Mexico, la XEMP hoy conocida por su corte 
informativo y la XERPl\1 después convertida en XERIN Radio Infantil. 

Durante el gobierno de Miguel de la Madrid. un 23 de marzo de 19833 se crea el 
Instituto :Mexicano de la Radio (IMER). teniendo como objetivo acabar con la 
desproporción, cada vez más notoria entre la radio comercial y la no lucrati""3, ya que al 
principio del sexenio ésta sólo representaba el 3.5 por ciento del porcentaje total de 
e!TI!sc!"2.S, y 3.! !::-:.::l:z::: 19&e. se hat.Üi Ü¡C¡-(;iiii;¡¡taclú (( UJI 1 i.37 VOl I.;it::nio. rara eHo se 
encargó al .Th1ER el control de 18 estaciones. 

La radio de los ochentas es definida por AJma Rosa de la Selva como: " ... un 
eficiente vehículo publicttario, al servicio del sistema público.'''' La comunicóloga 
explica como los radiodifusorcs mexicanos adoptan y reproducen el modelo americano, 
pUl lu cuai ia propagación de ia radio se lImita a emitir musica grabada, anuncios 
comerciaif''i y ~n menor proporc!On algunos cortes informativos. 

Por lo que se refiere a la radio actual, ésta se caracteriza por estar dotada de alta 
tecnología con respecto a los instrumentos de los cuales se vale para hacer posible la 
comunicación, por ejemplo, el llamado DA T, el cual consiste en almacenar información 
en un pequeño disco para así dejar a tras a los cartuchos. Sin embargo, muy pronto serán 
sustituidos por los microdiscos. 

Asimismo, el medio hertziano se ha transformado en cuanto a su contenido también se 
retiere. pues ya dejó de ser aquel simple aparato que sólo servía como fondo musical para 
convertirse en el verdadero medio caliente de los Mass Media. esto debido gracias al 
verdadero contacto que existe cada día más entre el público radial y quienes hacen del 
medio algo vivo y natural. A razón de lo anterior, realizamos esta investigación, por lo 
cual consideramos pertinente ahondar este último punto, en el capitulo siguiente. 

I 
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1.2 CONTEXTO JURÍDICO 

nEo el modo de producción capitalista, el factor que determina prioritariamente la 
función ideológica que desempeñan los aparatos de difusión de masas es su prioridad 
jurídica, pues a través de ella el propietario obtiene el derecho de usar. gozar o disponer 
ampliamente de los medios, según sean sus intereses y necesidades de existencia y 
renovación material. Mediante el gobierno legal que se ejerce sobre el medio, el dueño 
obtiene la facultad de orientar su función cultural hacia el fortalecimiento y la 
reproducción de sus intereses económicos. políticos y culturales que generalmente 
coinciden con los intereses que movilizan a la clase en el poder" .5 

Con base en lo antes expuesto definimos que lo mismo le ocurre a la radiodifusión 
mexicana, pues aunque el Estado legitima su posición ante la sociedad emitiendo leyes, 
toda su facultad se desvanece al tratar de ponerlas en práctica, convirtiéndose en mero 
administrador. En el caso especifico de los radiodifusores privados, es tal el poder 
político y económico que estos adquieren al invertir sus capita1es no sólo en el medio, 
sino en otras zonas estratégicas dentro de la economía nacional, que cualquier atentado 
contra sus intereses podria desestabilizar a todo el país. 

Los dueños de los principales grupos radiofónicos saben que es encnne su poder de 
dirección política, el cual obtuvieron con la fácil posesión de propiedades, de este modo 
se dan a la tarea de extender y consolidar su base de dominio para legitimar el control del 
medio, por ende garantizar el subordinamiento cultural que les pennita la consetvación 
y renovación ideológica, para eHo "crean a través del Estado y de sus funcionarios 
especializados a nivel jurídico-político, una intrincada superestructura de regulación 
jurídica que fija los límites y las pautas sociales que deben observar el comportamiento 
de la cultura de masas y cuyo epicentro es la ideología dominante".6 

Es en 1916 cuando el Estado aún ignorante de las enormes posibilidades del medio 
sonoro, expide el Decreto sobre el Reglamento para la Instalación y Funcionamiento de 
estaciones de Radiotelegráficas, tuvieron que pasar veinte años mas para que se 
promulgara la Ley de Comunicaciones Eléctricas, posterionnente la Ley de Vías 
Generales de Comunicación en 1932, sin embargo, ambas sólo se refirieron a aspectos 
técnicos de las vías de comunicación, las cuaJes conjuntaban a los medios de transporte 
con los comunicativos tanto colectivos como particulares. De este modo, durante casi 
treinta años la radiodifusión mexicana estuvo regulada por los trece artículos del 
capitulo Vl de dicha ley. 

Es hasta el gobierno de López Mateos que frente al poderío de la industria de la radio 
y la televisión que se decide ejercer un dominio significativo y establecer, mediante una 
Ley Federal, que el espacio donde se propagan las ondas electromagnéticas es propiedad 
de la nación y por lo tanto será el Estado quien otorgue el permiso o la concesión para 



20 

poder utilizarlos. Además esta disposición señaló los lineamientos generales que deberán 
seguir las programaciones. quedando limitadas las prerrogativas de los industriales de la 
radio y la televisión. Poco tiempo después y con "presiones" por parte de los 
radiodifusores comerciales ante el Senado, se reconsideraron ciertas disposiciones. 

El régimen de Días Ordaz también es importante para comprender la situación actual 
•• •• •• ,- • I , ......... :1 _ • _. ___ • __ . 

uc;: la~ 1C:la\:IUIIC~ CHUt;; Id I (lUIU ¡;UIJIC¡!,;¡Cl¡ y el C::>ldUU. pul tic;:, IIIUUVU::'. 

«1 Porque a la aplicación de la Ley, el Estado agrega su participación en las 
transmisiones programadas. 
2. Porque ante las disposiciones gubernamentales los industriales de radio y televisión 
ejercen, una de las presiones mas claras y eficaces de cuyo análisis se dt:sprenden 
importantes conclusiones sobre el funcionamiento de los industriales como grupo de 
nrp."iñ.n r'------' 
3. rUI4ue baju d !:;uuiclllu ue DiaL:. vltiaL, el E~iaJv ua ia t,;VII!;e~IUII paJel UII t,;allai Jc 

televisión al grupo industrial de Monterrey". I 

Al crearse la Subsecretaría de Radiodifusores dependiente de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, en junio de 1972, se revela un interés del presidente Luis 
1:' ... J.."", ........ :." .. ",r 1 ....... ~: ....... 1 ... f"l ...... :~:..:.. .......... _ ..... . ................ ......... y ..... ............... ) .u ................. v ...... v ....... . 

"-Tramitar y analizar las solicitudes de concesiones y permisos para la explotación u 
operación de las estaciones de radiodifusión comerciales, oficiales, culturales y de 
experimentación conforme a los preceptos de la Ley Federal de Radio y Televisión 
(Fracción 1). 

Imponer ias sanciones que correspondan cuando los concesionarios o 
pt"rmi<;ion~ri0<.; incurran en vioiaciones a fos ordenamientos sobre radlo y 
televisión. (Fracción V). 

Producir y difundir los programas de radio y televisión destinados a las rcdes quc 
opere la Secretaría (Fracción v11). 

Tramitar los contratos, convenios, concesiones y permisos que celebre y otorgue la 
Secretaria, cuando ellos se refieran a la materia de radiodifusión". 8 

Con lo anterior se comprueba nuevamente que "el Estado ha ejercido un papel de 
administrador y de representante de los intereses industriales y sólo en contadas 
ocasiones ha efectuado como mediador en conflictos sociales".9 La legislación actual de 
la radio es una manifestación formal del Estado sobre la industria del medio sonoro y no 
prueba real de control sobre un recurso que es de todos, el cual debería arrojar beneficios 
sociales. 

De manera general, la radio se rige por las siguientes disposiciones jurídicas: 
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- Ley Federal de Radio y Televisión aprobada el 8 de enero de 1960, que confonne a las 
secretarias de Gobierno y la de Salud esta reglamentada de la siguiente fonna: 
a) Reglamento relativo al contenido de las transmisiones, publicado en el Diario Oficial 
el4 de abril de 1973. 
b) Reglamento de Publicidad para Alimentos, Bebidas y Medicinas, expedido el 19 de 
diciembre de 1974. 

Para el uso de los tiempos oficiales en radio y televisión se realizaron los siguientes 
acuerdos: 
a) Acuerdo por el que se autoriza a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a recibir 
de los concesionarios de estaciones comerciales de radio y televisión. el pago de 
impuestos que se indica con algunas modalidades Gulio de 1969). 
b) Acuerdo por el que se constituye una Comisión Intersecretarial para utilizar el tiempo 
de transmisión de que dispone el Estado en las radiodifusoras comerciales oficiaJes y 
culturales (agosto de 1969). 

A pesar de dichas leyes, acuerdos y reglamentos, la radio tal como funciona en la 
actualidad, constituye un elemento fundamental para preservar el sistema político que 
vivimos. pues aunque dentro de la programación se pueden encontrar cuestionamientos y 
hasta impugnaciones hacia algunos actos del sector gubernamental, es mayor la cantidad 
de mensajes en su apoyo, mismos que son transmitidos tanto por los radiodifusores 
comerciales, como por el gobierno a través de sus emisoras y del tiempo que por ley 
posee en las estaciones privadas. 
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1.2.1 LEY FEDERAL DE RADIO Y TELEVISIÓN 

Todo Aquello que se refiere a estudios sobre la Ley Federal de Radio y Televisión es 
bien conocido, debido a les amplios y profundos estudios que ya sea han hecho sobre el 
tema. No obstante, las necesidades de la industria de la radio aún no están claramente 
expresados en algún reglamento, pese a la existencia de la Ley. Además, la constante 
• -'. 1'·. '.. 1 .• ___ ,' .J." _'_.:1,. ____ '- __ ~.J_ 1 __ ", l._o_~_ 
IIIIIUV;:tIV¡VU lt::\:IlUlugll;a y t<l!o lICIVC!)IUélUC!) UC Ji1 !)U .... ICU4U "'I~'II 11411 ICa)d..:)4UV IV yuc nV] 1:;11 

día los analistas 'i legisladores escriben sobre la materia. 

A razón de lo anterior,"el Estado mexicano reconoce que le corresponde regular el 
cumplimiento de las finalidades de cultura y entretenimiento de los medios de 
comunicación, así lo expresan las disposiciones de la Ley Federal de Radio y Televisión, 
!cs a!t!<:!.!!cs de h Ley Ge!!era! de V!aS dI! C0!!l!.!!ücad0!! !"e!aci0!!ad0S C0!! ellas y !05 
,1I':U~IÚU!l VI~!liJ~IlI.;;Í;ai~::; 4U~ ~!liaui~I,;~1I d lt:~ilil~U uc \';ulu;~~jüüe~".IO 

Sin embargo, al considerar que la Ley Federal de Radio y Televisión fue promulgada 
y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de enero de 1960, es justo señalar 
que ya han pasado 40 años, transcursos de tiempo durante el cual se va desarrollando el 
"" ................ ~.m ..... ~ ........................ 1;..~: ... ,.. ................. ~ ................... :~ ... ~ .... 1 ............... ~; .......... 1 ............... : ......... " ...... ... 
..... v ................ "' .......... v .......... v.V5 .... V, "'V'''v ...... "-'V" ............ v ...... 'v~ ........... v ............... v ............ J ... t ... ... 

han sobrepasado por mucho a la Ley. 

Asimismo, la sociedad ha crecido numéricamente en sus diferentes niveles. Ilá.rnese 
académicos. políticos etc. Por lo tanto. ahora la sociedad pugna por la apertura de 
espacios en la radio para poder expresarse libremente y en cualquier ciudad del pals. As! 
io asegura el Licenciado Miguel de ia Vega, Jefe de la Comisión de Logistica de las 
ürganizaciones Coordinadas para Mejorara ios Medios de C·omunicación. "Ahora ia 
gente se está dando cuenta de que tienen el poder de opinión y de acción, no tiene 
porque estar esperando a que sea el gobierno quien venga a ser su portavoz. Es 
importante que ya la sociedad participe. si no hay programas radiofónicos en los cuales 
pueda hacerlo, pues que los gem:I't!." I 

No en vano el exdirector de RTC Jorge Medina Viedas expresaba su punto de vista. 
"En México la reforma. del Estado se ve generada en diversos ·rubros, la modernización 
ha llegado ya a los medios de comunicación, los cuales viven en una etapa de expansión. 
En la actualidad operan en el país mil 28 estaciones de radio, 935 de ellas concesionadas 
a particulares, 20 pertenecientes al Estado y 73 permisionadas en diferentes entidades de 
la República Mexicana. La reforma del Estado frente a la radio y la televisión tiene tres 
ámbitos: La Reforma Legal, incorporación de nuevas tecnologías y el fomento de nueva 
cultura política y democrática." 12 

Al retomar un poco los antecedentes de la Ley, se establece que en 1968 los 
concesionarios de radio y televisión están obligados a ceder un 25 por ciento de su 
tiempo para cubrir de esta manera las normas impuestas por el Estado. Aunque es hasta 

I 



1969, cuando el entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz, emitió un decreto en el cual 
autorizaba a ¡os duenos de ¡as empresas de radiodifusión cornen.:iai, a pagar Ü"a especie 
(con tiempo) al estado, además les reduce el cobro de 25 al 12.5 por ciento del tiempo de 
transmisión, para desarrollar programas especiales, cadenas nacionales etc. 

Las leyes como tales, impuestas por el ser humano siempre obedecen a un tiempo y 
espacio lo cual establece los aspectos que la sociedad necesita regular. A este respecto, 
cabe destacar al atraso que en materia legal sufrió la radio y la televisión en ~féxico y 
que la Ley apareció 40 años después de haberse iniciado la radiodifusión. Pese a la 
presencia de la legislación, ésta se limitó a lo que existía en aquel tiempo, sin considerar 
la evolución de los medios electrónicos tendrian con el paso de los años, debido a esto, 
hoy en día las modificaciones a la Ley son una necesidad real y latente tanto para los 
industriales como para los consumidores de los servicios comunicativos. Uno de los 
principales aspectos a revisar es la ampliación de programas y estaciones culturales. 

"En la época actual es cada vez más necesaria la creación de alternativas frente a 
hegemonías radiofónicas y de cuyo mensaje están detenninados con propósitos 
básicamente comerciales, por esto es necesario que haya emisoras culturales para la gente 
que ha sido objeto de discriminaciones, el pueblo que ha sido marginado de los 
beneficios del desarrollo". 13 

Pese al poco movimiento e interés inmediato sobre las necesarias modificaciones de 
la Ley Federal de Radio y Televisión, las cadenas del país con coberrura internacional 
continúan trabajando en ello. Al respecto, los integrantes de la Séptima Conferencia 
~1undial de Uniones de Radiodifusión, pertenecientes a la Organización de la Televisión 
Iberoamericana (OTI), en su reunión de 1992 celebrada en la ciudad de México, 
acordaron la creación de un grupo de trabajo unificado que realiza las funciones de 
seguimiento sobre posibles modificaciones a la Ley con el fin de que el próximo milenio 
llegue a ser mejor en materia legal para la Radio y Televisión. 

Una persona interesada en los cambios de la Leyera el potentado de los medios, 
Emilio Azcárraga, quien durante la inauguración de la VII Conferencia Mundial de 
Uniones Mundiales de Radiodifusión, manifestó su acuerdo en el otorgamiento de 
concesiones de los diferentes medios por separado, ya que cabe la posibilidad de que en 
un mismo esfuerzo el dar la concesión para la televisión y la radio. 

Corno es sabido, no se establece en ninguna Ley relacionada con la radio o 
televisión, la obligación de los concesionarios de vender tiempo a cualquier partido 
político, debido a que estos partidos ya tienen delimitados un espacio de 15 minutos 
mensuales y de acuerdo a la fuerza electoral que se adquiere, el partido puede tener mas 
tiempo. Sin embargo, por presiones de las instituciones políticas, la Comisión de 



Radiodifusión del !FE (Institución Federal Electoral) aprobó la ampliación de espacio 
(programa de una hora semanal) en radio y televisión para los partidos políticos. 

Otro punto importante pertenece a la industria radiofónica y el cual también debe 
mortificarse, a nivel de la Ley de Radio y Televisión es el de la publicidad, debido a que 
los anuncios de la radio no están sujetos a una reglamentación clara. pues mientras en la 
televisión se prohiben los anuncios de cigarros y bebidas alcohólicas en ciertos horarios, 
en la radio éstos se producen a cualquier hora y en cualquier cantidad. A esto, el 
conductor José GutiélTez Vivó comentó en una entrevista al periódico El Nacional, la 
necesidad de reconsiderar la presencia de cierto tipo de articulos en los medios masivos, 
ya que en México hay una población en gran escala y particulannente influenciable en 
infonnación. 

Cümo t';5pe:c;fiLd el culi\.:ulu y,uilliu ut: la L~)' ue KaolO y Teievisión vigente, estos 
medios tienen la función social de contribuir al fortalecimiento de la integración nacional 
y al mejoramiento de las formas de convivencia humana. "La programación musical 
diaria de la radio y televisión mexicana deberá contener cuando menos el 50 por ciento 
de música representativa de México. indeoendientemente de las neculiaridarles rle l::ts 
radiodifusoras".14 . • 

Una vez puntualizado lo anterior, es necesario considerar que la Ley de Radio y 
Te!~y¡~¡6n requi~re modificaciones parn actualizarse casi a la par qUe la tecüúlogHi. D~ 
ahí que e! maestro Raúl Cremoux cstime cicrtos cambios, 105 cuales podrian resumirse de 
!3 $:guiente forma, "a! marco juridico se debe establecei tiu dere(.hú púLlil.:U eH uefensa 
de los escuchas, para que los radiodifusores se obliguen a proporcionar un servicio 
público federal. En cuanto a las concesiones, éstas se deben someter a exámenes 
periodicos sobre el contenido de sus emisiones. Asimismo, el estado debe centralizar en 
un sólo organismo o dependencia, todas las funciones de concesión, vigilancia e 
inspección para que se cumplan las disposiciones jurídicas y así, se puedan evitar 
tendencias monopólicas en cadenas n. 15 

Al respecto, es coveniente puntualizar de manera general lo que encierra la pasada y 
todavía actual, Ley Federal de Radio y Televisión. En primer lugar. consta de 105 
articulos originales, dos adicionados y siete transitorios comprendidos en seis títulos: 

- Principios fundamentales; se establece que correspoden a la Nación el dominio del 
espacio aéreo y en consecuencia al Gobierno Federal la autorización para su uso. Se 
establece que las actividades radiofónicas y televisivas son de interés público. En este 
espacio destaca el articulo cinco referente a la función social de la radio y televisión. 

- Jurisdicciones y Competencias; a este titulo corresponden las atribuciones que tienen 
las cuatro secretarias de Estado, para con la radio. 



l. Secretaría de Comunicaciones y Transportes: Otorgar y revocar concesiones y 
pennisos, vigilar el funcionamiento y operación de las estaciones y permisos, vIgtlar el 
funcionamiento y operación de las estaciones así como. fijar las tarifas de las estaciones 
comerciales. 

2. Secretaria de Gobernación: vigilar las transmisiones de radio y televisión, coordinar 
las estaciones pertenecientes al Gobierno Federal y vigilar el uso del tiempo oficial. 

3. Secretaría de Educación Pública: promover la enseñanza, la cultura y la propiedad del 
idioma; elaborar y difundir programas dirigidos a la infancia; proteger los derechos de 
autor y extender licencias de locutor. 

4. Secretaría de Salud: autorizar propaganda comercial de medicina, comestibles, 
bebidas, insecticidas, aparatos terapéuticos, belleza e higiene, y promover la orientación 
social en favor de la salud. 

- Concesiones, Permisos e Instalaciones~ "Las .primeras las otorga el Presidente de la 
República a través de la Secretaria de Comunicaciones y Transportes a los ciudadanos 
mexicanos que llenando los requisitos, las soliciten para establecer emisoras comerciales 
autorizadas para cobrar por su tiempo y transmisión . Los permisos se otorgan para 
operar emisoras oficiales, culrurales, de experimentación y escuelas radiofónicas, que no 
podrán emitir propaganda comercial ni cobrar por sus transmisiones ... Sin embargo, se 
establecen los requisitos para solicitar una concesión, pero lo relativo a los pennisos no 
se atiende ... 16 

-Funcionamiento, dentro de este apartado cabe todo aquello que se refiere a horarios, 
suspensión de transmisiones, potencia, frecuencia, interferencia, tarifas, programación, 
prohibiciones en cuanto al lenguaje y tipo de programas, propagandas comercial, 
escuelas radiofónicas y locutores. 

- Coordinación y Vigilancia: este título se encuentra confonnado por las atribuciones 
dirigidas a un Consejo Nacional de Radio y Televisión, integrado por un representante de 
cada Secretaría de Estado involucrada en estas actividades, dos representantes de la 
industria y dos trabajadores de la misma. Pese a esto, dichos consejo no es claramente 
obselVable, lo que podría indicar que su función haya relevada por la Dirección General 
de Radio, Televisión y Cinematografia, quien es la encargada de elevar el nivel cultural, 
artístico y social de las transmisiones. 

- Infracciones y Sanciones: fracción constituida por la lista de actos considerados en 
desagravio a la Ley. 



26 

1.2.2. SISTEMA DE CONCESIONES Y PERMISOS 

La industria de la radiodifusión se rige como ya vimos por la Ley Federal de Radio 
y Televisión, cuyos artículos primero y segundo dicen: corresponde a la nación el 
dominio correcto de su espacio territorial y> en consecuencia, del medio en que se 
propagan las ondas electromagnéticas: el uso de canales sólo se podrá hacer previa 
concesión o permiso que el Ejecutivo otorgue en los términos de la Ley. 

Dicha Ley clasifica a las estaciones de radio en: comerciales, oficiales, culturales, de 
experimentación, escuelas radiofónicas o de cualquier otra índole; y establece que las 
emisoras de carácter comercial requerirá.n concesión para transmitir y las restantes 
permisos. La Secretaria de Comunicaciones y Transportes es la encargada de otorgar y 
revocar conc~~i(mp.~ y r~rm¡sf)s pa~ las ~m!50~-S determinando pre'.'!ame!'!te ~..! 

IUllUlalt:za y propósito; además corresponde a dicha dependencia asignaries ia frecuencia 
respectiva, declarar la nulidad o caducidad de las concesiones y permisos y autorizar y 
vigilar, desde el punto de vista teórico, el funcionamiento de las estaciones, así corno 
intervenir en el arrendamiento, venta y otros actos que afecten el régimen de propiedad 
de las emisoras. 

Es precisamente la SCT quien publicará en el Diario Oficial de la Federación, la 
posibilidad de explotar una frecuencia con detenninadas características técnicas, para 
sen·ir a cicru. región o población, CUllvi,)\;uudu a ias pt!fsonas o sociedad interesada, lo 
anterior dentro del artículo 17. 

Asimismo, el artículo 14 del Título de la Ley dispone que las concesiones sólo 
podrán ser otorgadas a ciudadanos mexicanos a asociaciones cuyos socios sean de la 
misma nacionalidad. En cuanto a los permisos para estaciones oficiales, culturales, de 
experimentación y las escuelas radiofónicas se darán también sólo a personas y 
sociedades mexicanas, entidades y organismos públicos. 

Con respecto a la duración de las concesiones, la Ley establece que no podrán 
-_exceder de. 30 años, siendo posible refrendarlas al mismo titular~- En este caso la SCT 

expedirá las nuevas concesiones que se otorgaran por un ténnino de 10 años, las últimas 
se ampliaron en 1986 y fueron por 1 S años. 

En tanto en el artículo se expresa que son causa para la revocaclOn de las 
concesiones, el cambio de la ubicación del equipo transmisor o la frecuencia asignada, 
así como la enajenación de la concesión, los derechos derivados de ella o el equipo 
transmisor sin la aprobación de la SCT; o si suspenden sin justificación los servicios por 
un periodo mayor de setenta días. 

Así pues, por lo que toca a los permisos procede declarar la revocación de un 
permiso (artículo 37), cuando el permisionado cambie la ubicación del equipo transmisor 
o la frecuencia asignada sin la autorización de la SCT cuando transmita anuncios 
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comerciales. asünto5 ajC¡¡05 ti aquellos V0f los t.{ut! se cum:edió ei permiso; cuando no 
preste con eficacia, exactitud o regularidad el servicio o cuando traspase el permiso sin 
autorización de la Secretaria. 
(Ver Grdfica 1) 

Radio perrnisjooada 

La situación de la radio actuaJ tiene la finalidad de legitimar la adquisición 
gubernamental de espacios electrónicos, lo cual limita los mensajes transmitidos. No 
obstante, la hegemonía ejercida por el capital monopolista en la industria radiofónica 
comercial, no se ha visto alterada por la iniciativa estatal. 

Sin embargo. las estaciones permisionadas son sin duda un claro ejemplo de 
limitación en cuanto a presencia se refiere, pues el poder de emisoras comerciales no se 
ve subutilizado a causa de la falta de inversión económica, en el caso contrario, la radio 
permisionada al verse financiada por el Estado, sufre insuficiencia monetaria y sin poder 
ayudarse de otros patrocinios quc no sean gubernamentales. Es por ello que "En la 
reunión de la Red Nacional de Sistemas Estatales de Radio y Televisión en Acapulco, 
Guerrero en 1991, se vio la necesidad urgente de que todos los permisionarios puedan de 
alguna manera legal, allegarse algo más que simples patrocinios, al proponer modificar la 
Ley Federal de Radio y Televisión, y en concreto a la Secretaria de Comunicaciones y 
Transportes. se fonnule un estudio financiero y de tarifas para que también estas redes 
procedan al servicio satelital" .17 

La radiodifusión no comercial está compuesta por 100 estaciones a nivel nacional: 61 
estatales, ) 8 universitarias, 7 indigenistas, 7 independientes y 7 repetidoras. Por su propia 
naturaleza, este tipo de radios pueden ser más comunitarias para favorecer a la 
descentralización y regionalización con el fin de emitir contenidos que estén más 
vinculadas con sus radioescuchas. 

Una distinción de las emisoras perrnisionadas es que se escuchan diferente y hay más 
respeto parla audiencia. Los locutores parecen estar próximos a las vivencias del público 
y cuidan el lenguaje, además la música transmitida pasa por un proceso de selección muy 
rigido. Pese a esto, en ciertas ocasiones esta clase de sintonía se maneja apartir de un 
proyecto mal planeado o incongruente lo cual origina desconcierto en el público y lo 
alejan. 

Por tal motivo. la mayoria de las estaciones permisioDadas hacen un esfuerzo porque 
su programación sea de manera minuciosa, con un principio, un fin e intención definida. 
Sus prqgramas van desde los hablados hasta los musicales y generalmente estas emisoras 
suelen ser voceras de eventos culturales, artísticas, políticas y asuntos sociales. La radio 
no comercial elimina los compromisos con anunciantes, no así con los financiadores 
(instancias gubernamentales). 
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FUENTE: Cámara Nacional de la Industria 
de Radio y Televisión 
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La realidad es que son pocas las emisoras que conocen su audiencia pues la mayoría 
la define como "público en general". esto algunas veces provoca incertidumbre en el tipo 
de programación. Sin embargo, existen las radios estatales. universitarias y culturales, 
cuyos objetivos están bien definidos y tienen claro quién y cómo es su auditorio, por lo 
que han establecido otras formas de comunicación, además de la radiofónic~ gracias a su 
inquietud por ser medios participativos. Pese a el1o, algunos sondeos realizados por 
empresas de estudios de mercado como NIELSEN o INRA indican que el nivel de 
audiencia de ¡as radiodifusoras universitarias en muy bajo, caSI siempre ocupan los 
últimos lugart:s, debido principalmente a que los estudiantes de las propias universidades 
son los que menos escuchan sus emisoras. 

Es necesario expresar que los problemas primordiales se reflejan en el financiamiento 
y en los movimientus que ocurren cada seis años en el ámbito federal. ya que las 
c:;!:::.c~onc:; pCíiiiiskmadas ta..-¡¡biéü Si.ifr.:ü ~¿¡mbivs al hacciS€: Í;:;tü5 e" la,:, Vdl éu,;,:,iai,mc,:, uc 

ias que óepenóen económicamente. No obstante, cabe mencionar el alto impulso que se 
le dio a la radiodifusión estatal durante el sexenio presidencial de Miguel de la Madrid, al 
crear al grupo IMER como un amplio sistema estatal de comunicación social. 

Así pues, las estaciones permisionadas cumplen con tareas concretas como el apoyo a 
la cültuúi, Id. ÚliCUlill..:iúlI.. ia t:llseililna, y ia úií'usión oe ia investigación ciemifica; 
entendiendo como su actividad de servicio público el cumplir principalmente en los 
lugares (estados, municipios) donde se ubican. 

Radio Concesionaria 

En ,México cpera.~ 885 estaciones concesionadas un tercio de las cuales 
paradójicamente están localizadas en 13 ciudades grandes y modernas. cuando serían de 
utilidad en lugares impro,,'¡stos de otros medios de comunicación y transporte. 

La Ley de Radio y Televisión así como las reglamentaciones que de ésta derivan" no 
hacen referencia alguna sobre la concertación de concesiones, tal vez esa sea la razón de 
porque 20 organizaciones, que operan desde la capital obtuvieron con gran facilidad 
numerosos títulos de concesión para abri.r estaciones en la ciudad y otros estados'del pais. -

La vía de "adquisición múltiple~' de concesiones fue sencilla, dado que COrno ya 
anotamos el gobierno otorga los títulos a ciudadanos o sociedades mexicanas por 
consiguiente los grupos interesados «recurren al procedimiento de diversificación de los 
beneficiarios fonnales de las concesiones, los obtienen y registran a nombre de parientes 
o altos funcionarios de sus empresas, por lo que son otorgadas a sociedades anónimas o 
personas fisicas que resultan ser prestanombres ... 18 
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De este modo. el sector gubernamental ha pennitido libremente a un grupo reducido 
oc t:lIlpresarios ia concentración de propiedad, uso y destino de la radio nacional, mismos 
que construyen una estructura oligopólica de la fonna de operar y controlar el medio 
sonoro "las disposiciones legales en materia de radio y televisión han sido el principal 
motivo para ejercer presión por parte de los concesionarios quines pugnan para lograr 
que sus intereses no sean afectados legalmente.,,19 

Aunado a 10 anterior, cabe señalar que dichas organizaciones de radio además de 
esconder dentro de sí el origen de sus propiedades, propician que empresarios con el 
deseo de operar de manera independiente se agrupen en cadenas, porque de lo contrario 
podrían desaparecer al no ser aptas para competir> a la fecha son muy pocas las 
estaciones que operan de manera autónoma. 20 

La Cilmara Nacional de la Industria de la Radio y a Televisión (CIRT) agrupa a todas 
las emisoras del país. Su primer presidente fue Emilio Azcarraga Vidaurreta. Al igual 
que casi todos los dirigentes de la CIRT, la mayoría han sido empresarios del Distrito 
Federal, preocupados lógicamente por defender los intereses de la radio capitalina, más 
que de la del interior del pais. 

El objetivo principal por el cual se creo la CIRT, fue que el gobierno federal 
necesitaba un representante oficial de las estaciones concesionarias, a través del cual se 
dialogara para llegar a acuerdos legales, tanto con la Secretaria de Gobernación como 
con la de Comercio y Fomento Industrial (SECOFI) de esta forma al cabo de unos años 
se firmaron estatutos de carácter administrativo y económico entre la Cámara y dichas 
secretarias, nunca alguno de tipo social. 

Por su parte, la CIRT asesora a sus socios acerca de los rubros técnicos, jurídicos, 
financiero y de mercado, ya que le investiga cuáles son los anunciantes más fuertes e 
interesados en invertir en el medio radial, cuáles son los verdaderos intereses y 
necesidades del medio en sí, sus explotaciones artísticas, innovación de programas, entre 
otros aspectos. 

Parece imposible que la CIRT aspire a crecer como organismo pues todavía se acata 
religiosamente a los nueve objetivos que instituyó en su origen de los que destacan los 
siguientes: 

« 1. Representar los intereses generales de la Industria de la Radio y la Televisión y de 
las empresas que la constituyen. 

2. Estudiar las cuestiones que afecten a los actuales industriales de radio y televisión y 
proveer las medidas que tiendan al desarrollo de las mismas. 

3. Participar en la defensa de los intereses particulares de sus socios sin más 
limitaciones que las señaladas por la Ley de las Cámaras de Comercio y la Industria. ,,:::1 
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Ocultando sus intereses particulares, la CIRT, se expresaba así entorno a la 
responsabilidad social de los radiodifusores concesionarios. "Al crear esta industria se ha 
dado respuesta al compromiso contraído con México a través de cada una de las 
concesiones que se nos han confiado, que nos obliga a re(lnrmar el respeto a los 
principios de la moral, social, la dignidad humana y los vinculas familiares.":::: 

Sin embargo, ia industria de ias uwla!t ya está iluinejada por !:l ::;eg'..:nda, tercera y ha$ta 
cuarta generación de los Azcáriaga, Aguirre, Salas~ O'Farril, entre otros. Todo gracias a 
que actualmente existe la Cámara Juvenil de Radio y Televisión encargada de capacitar a 
los hombre y mujeres que se deseen estar al frente de la industria de las ondas hertzianas. 

Al igual que otros empresarios, los concesionarios de la industria radiofónica en 
~,,1éxiw"3C~ ;.:.~ ~!'.!c!ec ~'TIp!!2..'!!.~!!t~ 0!"g~nlZ1!d0 ~n r-1Ip.nt;¡: C'..nn financiamiento propio y 
grupos expenos y técnicos que iu ast::=.ufal1 f;[¡ Iv5 t¿rrenüS cconóm.:cc$. jurid:cc y la 
administración gubernamental."lJ Lo que los convierte en importantes grupos de presión 
que como vimos, parte también de sus muchas inversiones en otros puntos estratégicos 
de la economía nacional, el medio sonoro ya no es digno de sus capitales, lo mantienen 
únicamente como una herramienta útil para evitar que su sistema se derrumbe. 
(!.I: C=:!..,,::: !) 
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1.3 LAS BANDAS AM Y FM 

Las estaciones de Amplitud Modulada y Frecuencia Modulada conforman la radio 
abierta de 1vIéxico, ya 4Ut! sus trausmisiollt=s son captadas liIJfl:mente, sin la m:cesidad de 
pagar algún derecho o impuesto por recibir el servicio. sino tan sólo al adquirir un 
aparato receptor. 

"Es importante saber que las señales de información, en general se encuentran 
contenidos dentro del espectro de frecuencias. La frecuencia se refiere a los campos 
cíclicos o numeros de vibraciones por segundo (Hertz) de las ondas, dichas frecuencias 
pueden ser tan bajas como 25 Hz, para algunos instrumentos musicales; sin embargo el 
raJlgo de frecuencias del audio está situado entre 20 Hz Y 20 KHz. El servicio de 
íadiüdifu,5it," €" M~1 (AmpHtuJ i"lud.u]itua) ClIlIC 535 .J Ú05 .iGU y ia Ut; Fivi 
(trecuencia Modulada) entre ~l5: y 108 !\1Hz.,,:;:.: 

La banda Mi es la región de espectros eléctricos en donde se llevaron a cabo las 
primera transmisiones de radio en el mundo. Particularmente en México el uso de dicha 
ú ccuem::ia cumenzó en ius años veime. cuyo crecimiemo aceicraóo se vio especiaimente 
en la zona de mayor desarrollo económico y comercial; la centralización que existe en 
diversos ambitos del pais también afectó a la radio, las estaciones capitalinas cooperaron 
con potencias muy altas (por ejemplo la XEW funciona con 250 mil Wattes y la XEX 
con 100 mil) lo que les permite hacer negar su señal a muchos estados de la república y 
ocupar en ellos frecuencias cuyo uso, debería corresponder a emisoras locales o 
regIOnales Esto por lógica., afecta en mayor medida a entidades cercanas al distrito 
federa!. 

Las ondas de radio. se propagan de dos formas en la atmósfera: por ondas de 
superficie o de tierra~ y por las de espacio o de cielo, las cuales escapan de la superficie 
terrestre para reflejarse en la ionosfera que se encuentra entre 100 Y 600 Km. Una 
característica peculiar de las ondas de espacio es el caso de la AM (frecuencia media) 
obtiene la ventaja de "rebotar" de tal fonna que si la estación cuenta con alta potencia, su 
señal podrá ser captada a miles de kilómetros de distancia. Este proceso se acentúa 
durante la noche, por 10 que conforme a disposiciones gubernamentales se reduce la 
potencia de emisora AM, con el fin de no interferir a otra, y no se introduzcan las 
señaJes nacionales a países vecinos. 

Con respecto al desarrollo de las estaciones AM, desde 1980 se cuenta con emisoras 
que transmiten regularmente con tal tecnología,. la pionera fue la XEOY Radio Mil. 

I 
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Sin embargo, la falta de receptores ha paralizado a la AM Estéreo; de las 778 
radiodiF.:sor:::5 de f\ ... tnpEtud ~.1odu!ada la mayor parte esta imer~~na en aplicar esta 
innovación tecnológic~ sin embargo aun es dificil todavía encontrar aparatos receptores 
que contengan Amplitud Modulada Estéreo en nuestro pais~ no así en el extranjero, por lo 
que la CIRr ha hecho un esfuerzo por comprar algunos cientos de receptores AM" 
Estéreo, pues hasta ahora no han habido avances con las fábricas mexicanas, todo esto se 
debe a que los esfuerzos de la ciencia están dirigidos solamente a tener una Thi mejorada 
y se ha hecho a un lado a la AM. 

Debido a la calidad de sonido que ofrece la Frecuencia Modulada en comparación 
con la banda de Mi ésta en los últimos años ha disminuido en el ámbito .mundial su 
porcentaje de audiencia, contra la preferencia de los jóvenes por la FM. 

Pese a ello, la . .<\1.1 permanece en el gusto del público gracias a su mayor cobertura y 
facilidad de recepción, tal motivo obliga a las AM a buscar la manera de incrementar los 
niveles de audiencia a través de una programación novedosa dirigida principalmente a 
producciones habladas, y un acercamiento más directo con el público radioescuc~a. 

El uso de la banda de Frecuencia f;.1odulada es mucho más reciente en todo el mundo 
que la Amplitud Modulada. ya que fue hasta que el estadounidense Edwin Armstrong en 
1953, dio a conocer el nuevo invento que se empezó a utilizar en la radiodifusión. 

El éxito de la ~1 radio fue verdaderamente muy dificil, pues nadie estaba 
familiarizado con el fenómeno, no obstante, con la tenacidad de conseguir patrocinadores 
y una ardua promoción, se logró elevar y poner en alto a la FM~ Poco tiempo después 
para 1966 la Ff;.1 era líder en captación de radioescuchas. 

La frecuencia Modulada obtuvo un gran auge en los Estados Unidos debido a la 
calidad de sonido el cual eliminaba los ruidos parásitos. En cambio México esta 
frecuencia no corrió con la misma suerte, pues como principal enemigo se encontró al 
número reducido de aparatos receptores que contaban con la banda recién edificada. 

En nuestro pais el 9 de diciembre de 1946 Federico Obregón Cruces solicitó una 
concesión de FM, al entonces secretario de Comunicaciones y Obras Públicas, General 
Fernando 1. Ramírez. Aproximadamente después de un mes fue autorizada la instalación 
de la XH-FM Radio Joya de ~1éxico, cuyas oficinas se ubicaban en Reforma número 1, y 
con una frecuencia de 94.1 megaciclos. 
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Así es como Federico Obregón consigue en 1952 con autorización de la seop, 
instalar aparatos receptores en : autobuses, restaurantes, salones de belleza y otros 
lugares más: todo ello con el fin de conseguir más auditorio y elevar el número de 
clientes. Pese a este intento, la estación no rendía lo suficiente en cuanto a la economía se 
refiere, y el señor Obregón Cruces se vio obligado a vender el equipo y derechos a don 
Fr!'.nr.ic:./"',() Ae"irr~. el 16 de agos.to de 1958. 

Conforme pasan tos años, el incremento de la FM se ve exteriorizada no sólo por la 
fe de don Francisco Aguirre, quien se hizo cargo de Radio joya, sino también por t:i 
interés de perSC!!2S cerne Joaquin Vargas. Así pues, antes de finalizar la déc.ada de los 
sesenta ya e.xistian la XEQ-FM, XERPM-FM Y XEOY que fue la pionera en el uso de la 
estereofoni. FM en 1966. 

Cabe hacer notar que el incipiente de radio FM que en el año de 1971, únicamente 
contaba con 61 estaciones comerciales en toda la república mexicana empezó a tener una 
dinámica muy importante ya que habiendo comenzado, asi en su totalidad con 
transmisoras mafónicas rápidamente se fue transformando para ofrecer a sus auditorios 
transmisiones estereofónicas, que en esa época representaron un avance en la calidad de 
transmisión. 

En la década de los sesenta se creía que la Frecuencia 110dulada era una "radio 
exclusiva", pues su programación era musical, y lu mejor de todo, no tenía publicidad, 
pero este hecho no era porque así se deseara, sino porque no habían clientes. De pronto, 
la "música ambiental gratuita" terminó, los radiodifusores de la FM crearon la 
Asociación de Radiodifusores de Frecuencia Modulada, mismo que entró de inmediato 
en contacto con los anunciantes; a las primeras para que-produjesen receptores capaces 
de captar la nueva frecuencia, y a los segundos, se les pidió apoyo para el desarrollo 
comercial de la banda, contratando tiempo para la emisión de spots publicitarios. De esta 
forma a finales de los años ochenta ya operaban 174 estaciones de FM en el país. 

Hoy en día pnicticamente todos los aparatos de radio incluyen la banda FM. lo que 
hace posible que los mexicanos disfrutemos de la programación emitida a través de ella, 
la cual es recibida con mejor nitidez, dado que como veremos adelante , 
tecnológicamente es diferente a la Mi. 

I 
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Las transmisiones de Frecuencia Modulada se realizan en frecuencias muy altas, VHF 
Very High Freqttellcy. En éstas la onda de tierra es muy débil y la onda de espacio no se 
refleja en la ionosfera. sino que la atraviesa. De este modo, las emisiones en F~1 deben 
hacerse utilizando antenas transmisoras colocadas en sitios altos, para que se produzca el 
fenómeno de transmisión de linea, de forma que las señales más potentes se desplazarán 
rectamente desde la antena y se cubriera un territorio mayor según su altura. 

La FM: a diferencia de la AM ocupa más espacio pues es mayor su anchura de banda, 
con ello asegura mejor la calidad de su señal, pernñtiendo el tratamiento estereofónico de 
sonido, además se podrá sintonizar sin afectación de señales más potentes se desplazarán 
rectamente desde la antena y se cubriera un territorio mayor según su altura. 

En México la Frecuencia Modulada también es usada como ~<subportadora". esto se 
debe a que esta banda cuenta, como señalarnos, con canales amplios (2 Megahertz) que le 
permite transmitir en estéreo (o sea en dos señales) y tener además un espacio excedente 
para ofrecer otros servicios adicionales. Esto significa que en una misma frecuencia de 
FM,. hay un canal de portadora principal de audio donde se transmite la programación 
normal de la estación, y varias subportadoras múltiplex para transmisiones de datos o 
música, que serán captados por particulares equipados con los instrumentos necesarios de 
recepción. 

Algunos usuarios de las subportadoras FM son la Bolsa Mexicana de Valores, diversos 
diarios nacionales y la SEP. Las posibilidades que ofrecen dicho servicio son amplias. 
pues se puede proporcionar vía satélite. con 100 por ciento de confidencialidad y su costo 
de operación es bajo, en comparación con la telefonía celular. 

De acuerdo con las normas técnicas publicadas el 24 de septiembre de 1990 en el 
Diario Oficial por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, los concesionarios de 
estaciones de radio pueden asociarse con otro particular que este interesado en explotar 
comercialmente los subcanales de FM. siempre y cuando celebre un convenio. 

Aunque, sólo se han logrado 4 pennisos para la utilización de subportadoras en tondo 
el país, las perspectivas de esta tecnología podrían ser buenas, debido a que las empresas 
que en la actualidad la explotan, han obtenido considerables ingresos, tal es el caso de 
Mil/el 21, creado por Núcleo Radio Mil y la firma Kbite!. 

Actua1mente la radio FM ha significado una gran fuerza para la información y 
locutores, debido a su mayor cobertura y penetración, es por ello que cada día crece más 
el número de radioescucha de la FM. Sin embargo, hay que saber diferenciar entre lo Que 
es F1t1 radio el suceso y FM estéreo radio corno lo tecnico. 
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La importancia de que exista una radio AM y FM, descansa en el hecho de que las 
primeras tienen el campo abierto para los programas hablados, aunque debe existir al 
momento la caracterización o diferenciación en este tipo de emisiones. -Es decir, que 
empiecen a ganarse nicho de mercado no sólo por el tipo de programas o los géneros, 
como sUreUe aciuaiun:lIic, :)i.üú por cStikiS y cu¡¡tc..-,jdc:; d~fere::d:l.":t= entre las ruvers:as 
estaciones,. por los tipos de público que privilegien una y otras estaciones exactamente 
igual como sucede en lo que toca exclusivamente al tipo fonna! de 
programación. "25Mienlnls que en la FM se le da genemlmente primacia a l. 
programación musical.(Vn GráJÜ:ll1) 

I 
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1.4 PROGRAMACIÓN RADIOFÓNICA 

La radio puede tener diferentes tipos de programación. Esto depende de los factores 
que inciden en el medio en el que se desarrolla la emisora, la categoría en relación con la 
potencia, de sus equipos, la filosofía de los dueños o directivos, la competencia, ¡as 
necesidades del radioescucha etc. 

El estado normaliza y regenta cada t:stación para que se dedique 3 algo en particular 
o ia manera en que;: ut.::ut.:: guiél.{ su p¡-ügramaci6:i., C:1 el :::.rtü:~!o 33 de b. ley F~df?!"~l ciPo 

Radio y Televisión C;P. e<;.tipula. "La duración de ios programas en vivu ... IIU vúJfá ser 
inferior al 10 por ciento en las estaciones de radio. Quedan incluidos dentro del 
porcentaje a que se refiere al articulo que antecede; los noticiarios, programas literarios, 
de concurso, conferencia, narraciones y controles remoto de espectáculos, deportivos, 
artísticos, culturales y de actos sociales o cívicos. ,,26 

En materia informativa, se dan un porcentaje de la totalidad de las horas que 
transmite la emisora para dedicarlas a noticias. Igualmente para difundir el folklore, las 
emisoras tienen un número determinado de horas al día que puede equivaler a un 25 por 
ciento de la programación habitual. 

Hay posibilidadc'i expresas en cuanto a difundir aspecIOs que lengall ,da~ión con la 
qüirümancia, 105 juegos de azar que no tenga.'1 permiso oficiai, ios anuncios a espi,i¡isia:, 
y todo relacionado con estas manifestaciones. 

No podrá transmitirse nada que atente contra la Constitución y las leyes, ni contra los 
gobiernos legítimamente constituidos, contra las relaciones internacionales, la vida, la 
honra y bienes de los ciudadanos y nada que incite a la perturbación del orden públicos. 

Sin embargo, la naturaleza humana puede reaccionar de diferente forma y por lo 
tanto será necesario mantener siempre un espacio programático que respete de la mejQf 
manera lo expuesto en la Ley Federal de Radio y Televisión, y desde luego a los 
radioescuchas. 

"El éxito de una transmisión radial no constituye unicamente un factor técnico, por 
el contrario, el factor humano puede resultar el más impurtante. Se puede conocer los 
decibeles o los microfaradios, pero si no se conoce al público ~ue debe ser nuestro 
principal objetivo, es preferible dejar tranquilos a los micrófonos. ,,2 

En consecuencia, una transmisión no se confonna gracias a la tecnología, sino que el 
sentimiento humano desempeña un importante papel para impedir el fracaso radiofónico. 
Hecho que se confinna cuando se intenta llegar al corazón del auditorio. La voz entonces 
puede ser escuchada, pero no causar emoción alguna. 

I 



"Eléctricamente un aparato receptor tiene que ser sincronizado a la longitud de onda 
de la estación emisora~ emocionalmente sucede todo lo contrario, el programa debe ser 
sintonizado a la longitud de la onda de los radioescuchas".:s 

Para proyectar un programa de radio se puede partir de los contenidos concretos de la 
tematica definida a eA-presar, o bien se puede comenzar a través de una estructura 
previamente determinada. Cabe mencionar que la forma de realizar un programa en 
particular, puede manífestarse en cuatro tipos de sonido, de acuerdo con el investigador 
Ramiro Garza, el sonido radiofónico se clasifica de la siguiente manera: 

]. Sonido fuera de cabina: Se trata de la transmisión de acontecimientos exteriores a la 
radio y que suceden en el momento mismo de la transmisión. La falta de imagen en 
radio, obliga a reconstruir los escenarios. 

2. Grabaciones de campo: Es el registro de sucesos ocurridos fuera de cabina. Es un 
sonido casi idéntico al anterior, excepto que graba los hecho y es susceptible de 
reajustarse o borrarlo. 

3. Sonido grabado en estudio: Es la transmisión que la radio hace de grabaciones hecha 
con anterioridad. 

Las estaciones de radio suelan usar el tipo de sonido que mejor conviene a sus 
intereses, pueden combinar dos o los tipos al mismo tiempos o por separado. Por radio se 
puede escuchar cualquier clase de música precedida de mensaje publicitario sobre 
cualquier objeto, a los cuales sigue una intervención del locutor. 

No obstante, se hacen necesario conocer los formatos los formatos de programación, 
para así disponer de variados instrumentos de e.'\.-presión y tener una perspectiva de las 
distintas posibilidades que brinda la radio. sin que eno resulte una limitante y se tenga 
que presentar al producto de manera pura y sin que se mezcle, como podria ser el caso de 
los programas hablados y la música. 

El medio de la radiodifusión proporciona la oportunidad de actualizarse. de ahi que se 
tenga que aprovechar la inclusión de acontecimientos actuales dentro de la barra 
programática. Es por ello que hoy en día la mayor parte de las propagaciones en las 
emisoras radiofónicas pretenden c{)mo principal objetivo la competencia, aunque esto no 
lleva finalmente a una mayor oferta, pues 10 que se consigue es una inevitable 
homogeneización de los formatos. programas y contenidos dirigidos al mismo segmento 
de población. 
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En el departamento de programació~ se definen los contenidos y duración de los 
mismos para establecer un esquema general de la programación. Según las necesidades y 
características de la emisora, en este esquema se insertan los espacios concretos que se 
dedican a cada tema y actividad. sean noticias, comentarios O música. 

Como lo expresó en los años treinta la BBC de Londres, los objetivos programáticos y 
d~ producci6n de teda e!!!!S0!".!! 50!! prirru:m1i:t1mente los de informar. divertir y educar 
con el fin de e·uhrir todO!; los sectores de la población. Al mismo tiempo estas tres 
prácticas son necesidades sociales en general, campos particulares de actividad 
profesional y funciones inherentes a la radiodifusión. 

Es así, como se pueden establecer principalmente dos formas opuestas de 
rrn!!T"RmRción con base en los objetivos específicos de cada grupo, la de los 
c0iiCe5iGiiar¡c:; j' 1::: de les permi~io!!ario5. 

La programación va desde un locutor que emplea un lenguaje común y corriente, 
hasta transmisiones de debates y comentarios que proceden de especialistas o del 
público. quien a través de sus telefonemas pueden incluso criticar no sólo el programa 
~i!10 t~'!!bit:'n R IR f':mi~()ra 

La radio moderna podria significar algo abstracto, debido a las constantes 
especialidades que se escuchan en distintas programaciones de las tan variadas emisoras. 
Sin embargo hoy en día la gente joven ocupa un alto grado de consideración para los 
progranU:H.iult::;>. d.unque ello no implica que se deje."i un l.!do a! auditorio adulto, ~ino que 
Id. ¡Jobla~¡ón se complementa corno sabemos en su gran mayoría por jóvenec; 

Un poder que ahora resalta en radio, es el hecho de la "especialización". lo que 
significa que ahora la programación sugiere otro tipo de espacios para el público. Es 
mucho más fácil entretener a un solo sector del cual se saben sus caracteristicas como, las 
amas de casa, o los amantes del deporte, quienes mantienen alto nivel de audiencia, 
según estudios realizados por la Asociación de Radiodifusores del Valle de México 
(ARVM), además basta con darse en viaje por el dial metropolitano para comprobar esta 

- situación. Así lo.confirma d prof~or Lu.is Es~arza Qteo, ~ indi~ que: '''En el proceso 
de la radio metropolitana y del público oyente se han encontrado nuevos- puntos de 
equilibrio definidos por los hábitos radiofónicos de distintos segmentos de la 
población".29 

Una investigación realizada por el Doctor Paul Lazarfeld. demostró que la selección 
del programa o estación de un radioescucha influye principalmente en la opinión de las 
mujeres, sobre todo en la edad de la adolescencia, debido a su contacto casi diario con el 
espectro radial. de ahí la importancia en la confección de programas de mejor calidad que 
están dirigidos a la juventud. Por otro lado, el cambiar el formato de una estación 
rJe~de del gusto y encuesta realizada a los radioescuchas, sin embargo, eso no es un 
factor determinado, pues por lo general la estación ya tiene un acuerdo de pre
programación en el cual se basa. 

1 
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A5í pUI:S, la prugnuna(,;ión es un área donde una encuesta o ei conocimiento de ia 
población, en especial del radioescucha, puede ser un gran beneficio para la estación. En 
enlace con la programación, ésta permite se introduzca en otra area, como es el rol de la 
personalidad, ya que el radioescucha tiene la facilidad de reforzar la emisora de radio, 
con su preferencia a la misma. 

De esta manera, con base en las ideas de Jimmy Camargo, podemos decir que la 
programación, puede cimentarse en: 

- Tener información a la mano que le interese al público, para atender a sus necesidades. 

- Seleccionar el material, aunque a veces implique no seguir manteniendo a los mismos 
radioescuchas, pero adherir otros. 

- Investigar y generar temas de interés. 

- La programación debe mantener contacto con todas aquellas parte de la estación que le 
afecten. 

Por otro lado, anterionnente la programaclOn era toda musical, sin embargo, 
conforme pasan los años se abren las opciones a una programación más comunicativa, 
tanto que la FM es ya más hablada. Este ca.;rnbio se debe principa1mente al interés del 
público gracias a su constante programación.JO 

En general, se creía que la mayoria de los radioescuchas necesitaban o querian oír 
noticias y diferente tipo de música. No obstante, ahora la especialización en los 
programas incluye la selección y preferencia del auditorio. 

Es por ello que la radio debe ser flexible y cambiante de acuerdo al requerimiento y 
gusto del público, si quiere seguir manteniendo su calidad de servicio. 

Algunas estaciones detenninan su programación confonne al alcance de sus ondas y 
del auditorio al cual se dirigen, aunque esto último no siempre es un factor determinante, 
por lo general son los intereses económicos del dueño de la emisora. 

Las tendencias que surgieron en la programación radiofónica después de 1943, 
cambiaron el patrón de como hacer radio. Se entendió que la estación era como una 
persona con caracteristicas variables y que no podía ser descrita por un patrón o 
tendencia, de ahí que la programación cambiará su rigidez y aceptara las propuestas de 
la audiencia. 

Por otra parte, en muchas ocasiones los programas suelen ser parecidos, pero no 
idénticos, debido a la personalidad que se atribuye la emisora, en la cual se transmite. En 
la radio se puede escuchar tanto noticiarios, transmisiones deportivas, eventos especiales. 
Sin embargo, algunos programas están hechos de un modo tan popular que son 
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identificados fácilmente en cualquier radiodifusora. esto provoca muchas veces que la 
audiencia sea fracturada y dividida en varias estaciones dependiendo del gusto y agrado 
del programa. 

Cuando una estación de radio pretende programarse de acuerdo a todos los lipos de 
público que existen con el fin de captar mayor adeptos, corre el peligro de que esta clase 
de programación logre la pérdida de identidad de la emisora. 

Hoy la viable y contrastante programación ha sido tratada por a1gunos directivos 
como una respuesta fina, que resolverá todos los problemas de la radio, como una 
fórmula para el éxito. Este pensamiento ha sido satisfactorio, según estudios 
proporcionados por la Asociación de Radiodifusores del Valle de México (ARVM), no 
obstante, esta situación debe combinarse con los informes que se obtengan de fuera, 
como el gusto musicai de ¡os jóvenes o temas imeresanies, pt:1U :,oVIl: iuuu wlJ;;;~i:;rar al 
púbHco ~ qu!erl !:e dir!ge. 

De manera general, la mayoría de las estaciones tendía en el pasado a realizar una 
programación musical, sólo que actualmente han tratado de abrir espacios para el 
"comentario hablado"lo cual repercute en una característica particular de cada estación. 

Los ritmos de la programación en radio, reflejan el acontecer diario de su auditorio. 
De ahí que existan programas para los que despiertan, para los que ya están despiertos, 
para los que van en automóvil, para los que suelen prender su radio por las mañanas, al 
medio día y por la tarde Las barras programáticas matutinas, vespertinas y nocturnas son 
muy diferentes entre si. Las nocturnas suelen ser más para adultos, porque los niños en 
"se horario se süpone deben estar dormidos. 

Las emisoras deben tomar en cuenta los horarios que se asignen a determinado tipo 
de programas, los dias en que se transmiten sus contenidos y a quién se dirigen. Las 
mejores horas, conforme datos obtenidos de análisis hechos por investigadores de la 
AR VM en los años 1997 y 1998, son aquellas en que el trabajo del radioescucha le 
permite el descanso por la mañana, medio día y noche. Estas horas, por tanto, son las 
indicadas para la programación informativa, noticiarios, radiorevistas, programas de 
opinión, humor y variedades. 

En lo que respecta a la mujer «ama de casa" (ya que la mujer que trabaja, está 
contemplada en el grupo de los hombres) según los mismo estudios~ los programas 
dedicados deben estar en la mañana y en la tarde, ya que a esas horas pueden disfiutar de 
mayor tranquilidad para escuchar lo que le agrade. sin la interferencia del resto de la 
familia. En estos espacios se disponen programas para el hogar, de recetas, musicales, 
moda, etc. 

En cuanto a los niños, la sintonía infantil se está perdiendo en la radio, debido a la 
falta de producción especializada que pueda cautivar su atención. 

La radio debe ser eminentemente un servicio, y entre los que puede prestar hay uno 
que se ha convertido en una nect:sidad, es d de suministrar la hora cada vez que se 
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pueda, la temperatura, y el estado del tiempo; pero el mas importante es la hora, rasgo 
muy caractenstico de ias estaciones de Grupo Radio Centro. 

Una vez expuesto todo lo anterior. se debe considerar para una buena programación. 
que el tiempo de la producción radiofónica esta ocupado por los dos grandes esquemas: 
el musical y el de la palabra hablada, a esto se añade la producción de efectos. Sin 
embargo, debe considerarse que en unos programas prevalecen las estructuras musicales 
(en especial en la FM) sobre el contenido verbal, y en otras emisoras es a la inversa 
(como en la M1). (Ver Cuadro 2) 

Pero sobre todo y ante todo. "Con esfuerzo, talento. imaginación y tomando en cuenta 
al público radioescuchas, se podrá lograr la extraordinaria fuerza de un programa,,31ya 
que la radio es y será una magnífica compañía y es la voz a nuestro lado. 
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FUENTE: Asociación de Radiodlfusofes 
del Valle de México 
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Seguramente el principal mensaje que capta la atenclOn del radioescucha es la 
música, ya no es necesario ir a una sala de conciertos para disfrutarla. 

La música ocupa grandes espacios dentro de la programación en radio, por su papel 
de compañera que este tipo de arte produce en el auditorio. De ahí existan diversos 
géneros musicales tales como: corridos, cumbias, mambos, baladas, rock, salsas, jazz, 
etc. 

Además "la articulación de los ritmos musicales con las rutinas laborales nos parecen 
una categoria constituyente del sonido radiofónico. Por una parte, aparecen Jos usos 
prácticos de la música, en función del trabajo social. La radio pasa ritmos fuerte para 
tareas pesadas. en ~1éxico los albañiles escuchan mientras trabajan música tropical, de 
corte norteños o rock; ritmos más sosegados para tareas intelectuaJes o de escritorio; y 
canciones de amor para amas de casa y enamorados. Por otro lado, las distintas barras 
programáticas de combinan con horarios en que se llevan a cabo los trabajos y los 
momentos de descanso". 32 

Hoy en día, la música representa un artículo de consumo y la radio es el promotor de 
la venta de discos, esto no quiere decir que la música pierda su calidad artística, pero si 
que la radio olvida seleccionar las melodías, para sólo aceptar las escogidas por las 
compañías disqueras, mismas que otorgan un pago a los programadores, que en el medio 
recibe el nombre proveniente del inglés payo/a. Todo esto ocurre aunque los directores 
artísticos de las emisiones comerciales se empeñen en declarar lo contrario. 

"La programación se mantiene por criterios de cada director, él decide que música se 
programa y durante cuanto tiempo, sin interferencias de la empresa o de las compañías 
grabadoras. (Jorge Yañez de XEQAM). 

El programador tiene libertad completa para seleccionar su programación 
apoyándose en las compañías grabadoras y en su auditorio. (Alfonso Larriva en Radio 
590). 

La repetición de melodías en las estaciones se debe a la demanda del público por 
escucharlas. (Gabriel Hernández de Radio 14.40),,33 

Por otro lado los radiodifusores definen la música adecuada, más de las veces la 
popular, de acuerdo con las siguientes fuentes de infonnación: 
"-El número de llamadas telefónicas del público para solicitar detenninada canción, 
hecho que tiene relación con los clubs de admiradores apoyados lógicamente por las 
disqueras. 
- Los promotores de las compañías grabadoras que buscan la emisión de consecutivas de 
sus discos y así asegurar la venta. 



De este modo surge una lista de exitos que serán combinados con las "novedades" y 
el "catálogo", para condicionar la programación musical de una estación. Entendiendose 
como las novedades aquellas canciones que se promocionan fuertemente a traves de 
todos los medios, y el catálogo, aquellas que alguna vez en el pasado fueron exitosas 
pero que siguen en el gusto del público. 

Cabe mencionar que la televisión es una de las más grandes proveedoras de cantantes 
y canciones de moda, para la programación radiofónica, pues como dice Victor Roura "lo 
no visto no vale la pena oírse. Así, Televisa y hoy Televisión Azteca, se encargan de 
fabricar "estrellas" las voces de canciones "modernas". 

Todo parece resumirse en que para ser "moderno" hay que escuchar lo que emiten 
casi todas las estaciones musicales del cuadrante. las mismas canciones que para 
convertirse en "moda" tendrán que repetirse hasta 20 o 30 veces en un día. 

El auge que alcanzaron los programas musicales desde la creación del medio radial la 
conservan hasta hoy en día, esto se debe principalmente a que su realízación es la que 
presenta poca complejidad dentro de la oferta enorme de los denominados programas de 
entretenimiento. 

Existen diversos tipos de programas musicales, si nos basamos exclusivamente en el 
género de música que ofrecen. No obstante, el número y variedad de programas según su 
fórmula, planteamiento de contenidos es tan amplio que se requerirla una clasificación 
nueva. 

Conforme a un criterio de estructura, formato, fórmulas y estilos de realización 
Miguel Angel Ortiz los divide en: 
- Lista de éxitos o "top" 
- Discos dedicados o peticiones 
- Revistas ~1usicales 
- Programas especializados en géneros o épocas de música 
- Programas en directo 

De entre esta clasificación, las más famosas fónnulas son la Lista de éxitos, por las 
razones vistas al principio de este apartado; y los especializados, pues logran captar la 
atención de una audiencia detenninada deseosa de conocer más de su cantante o canción 
favorita. En el caso de especializarse en epocas, la selección de las melodías se 
recomienda hacerlo conforme a décadas o periodos relevantes den ámbito musical. 

En tanto los programas de disco dedicado o peticiones, son los radioescuchas quienes 
condicionan la transmisión de canciones, su técnica de realización es la de un espacio de 
música comentada en la que un locutor justifica el tema con la petición del oyente. 

Por su parte la Revista Musical, se conforma de entre\'istas, comentarios e 
información que puede dar un critico musical sobre las novedades discográficas que 
aparecen en el mercado. 



De los anteriores fonnatos, la mayor parte de ellos pueden grabarse para emisiones 
posteriores, esto no ocurre en los Programas en directo, pues su producción es siempre 
en vivo, y se hace frecuentemente de conciertos donde se pennite comentar acerca del 
evento, aplicar encuestas entre el público. exponer la opinión de criticas presentes en el 
evento y muchas actividades más. 

Dicha ciasiücación de programación musicai. no signiñca que existan barreras entre 
unos y otros fOffilaLos los cual no haga posible su combinación. todo depende de la 
creatividad que se le infunda al proyecto. 

La transmisión musical puede darse con la intervención de un locutor o sin él. 
Cuando participa su presencia suele ser ante todo referencial, para explicar algo relativo 
a :iiS üJlididufu::, VIC!tCUi.tU.lil.!t Ú WIIICIlLaI aigúu lcma. 

Al locutor o Disk Jockey (DC) como se le conoce también en los Estados Unidos, se 
le enseña que la correcta presentación de una melodía será simple, apenas un comentario 
conciso que debe durar el tiempo que pennanece la introducción musical del tema, con 
una sincronización perfecta. 

Los locutores a pesar de lo que se pudiese creer tienen un papel relevante en el 
programa, su personalidad y estilo es fundamental. El presentador no debe limitarse a 
intercalar un comentario entre disco y disco, ya que esta forma simple le hace perder 
valor. tt El buen locutor debe ser capaz de comunicar y transmitir su energía, lograr 
intimidad con la audiencia. para esto puede valerse de toda una serie de recursos, 
cartucllús,jinglc3', testimonios'grahado, eic. así conseguir.í 'color al program;¡tt 35 

Dentro de ia producción de programas musicales hay diversos detalles que se dan 
según el estilo o gusto de cada emisora, por ejemplo el anunciar antes o después el 
intérprete de la canción, si se hace de la primera forma se dan todos los detalles para que 
el oyente juzgue, pero si se espera a que tennine la melodía se provoca el interés del 
escucha hasta el final. 

Del mismo modo, el fondo musical, por algunos locutores es visto cqmo recurso 
estético, para adornar su comentario, aunque otros optan por supriniirio en su- totalidad. 

Con la idea de darle mayor dinamismo al programa y proporcionarle mayor 
continuidad, se utiliza la fundición musical. es decir, un tema tras otro sin comentarios o 
presentación; un sector del auditorio goza enormemente de esto, sin embargo, en demasía 
la fundición puede llegar a cansar, pues en ocasiones, es necesario para los radioescuchas 
el contacto hablado del locutor. 

En Estados Unidos, los locutores son los que regularmente se responsabilizan de 
seleccionar la música que presentan, si la estación ofrece una amplia gama de material. el 
punto medular para escoger será la de mayor popularidad. Cuando se cuenta con director 
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musical éste selecciona las canciones de acuerdo al [onnato de las emisoras o confonne a 
la eztmctuía de lüs programas ya t:xisienies. 

Las estaciones que presentan un tipo particular de material musical, en un esfuerzo 
por atraer a un estrato particular de la audiencia con gusto específico, pueden caer en el 
riesgo alto de competitividad, ya que la emisora deliberadamente restringe su potencial 
de audiencia. 

Es por ello que las emisoras prefieren transmitir música en general, o hacer cambios 
de [annato sólo cuando tengan asegurado que se incrementará su proporción de 
radioescuchas. 

Finalmente, es necesario aclarar que la dualidad entre muslca y radio no es 
propiamente su único uso. El consumo de las dos trae consigo motivaciones culturales 
relacionadas con el placer y lo estético, no obstante, puede decirse que las funciones de la 
música corresponden con las necesidades y objetivos de la sociedad en la que se 
compone y donde se escucha. 
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1.4.2 HABLADA 

Los programas no musicales, son aquellos en los cuales predomina el discurso 
hablado. La radio en este ilmhito) ha demostrado una eficacia corno medio de 
infannación apartir de que emite conocimientos y promueve inquietudes. Por medio de 
esto la radio lleva al escucha hacia una reflexión sobre valores y actitudes, estimula el 
¡¡:u.,;ü":'¡¡¡¡O y favOi"ec,¡; la formacióri de U;¡;l concienc:3, erice:!. 

Es así corno el producto radiofónico puede presentarse en distintos formatos que sean 
utilizados para los anteriores propósitos o bien para nuevos. 

Los programas hablados pueden clasificarse de manera elemental al estar basados en 
~1 _.' ............... ...l ............. "" .. ro."'. : ... t .. r<,; ............ , n .... tl .... n <:.pr' 
............. "' ............ n, ....... ~I"'" ......... '-"""', J r------ __ o. 

-.MOl1oiogaáos: En estos interviene una soia p~rsona, S~ aUlluit:lt: uua Jis}JÚsi\..ióú más 
sencilla del micrófono. Son los que ofrecen menos dificultades de producción, pero 
también son los más monótonos y limitados. 

-Dialogados: Participan dos o más personas que hacen posible un diálogo aunque su 
producción es rnás !.;ulllpicja, t:~¡U it:~ ui1 UII ivqLic más radiüf6iiicü. La cxisicnciü de in"':; 

voces la hace más atractiva e interactlva. 

-Dramali=ados: Parte de los dialogados, pero tiene características propias, como relatar 
una historia a través de personajes. Este tipo de programas son considerados los más 
atractivos con base en su estructura dinámica, conformada por otros elemt::ntos corno 
efectos de sonido y musica que sin'en para crear los ambientes de una escena. 

As¡ pues, con base en estos tres fonnatos l\.iano Kaplun, argumenta la existencia de 
diferentes tipos de programas hablados, en cuanto a contenido, que son Utili7..ados por la 
gran mayoria de las estaciones radiofónicas en -r..1éxico. 

-Charla: Consta de una exposición hablada por una o dos personas, la cual no debe 
excederse de cinco minutos para evitar el aburrimiento del radioescucha. 

Se concreta con el hecho- de exptic-ar algo, difundir conocimientos, dar consejos ctc. 
Por tanto, gracias a su forma tan sencilla de ser expuesta, resulta un fomlato económico y 
muy usual en la radio. 

Sin embargo, cuando la charla se produce a dos voces" ... el procedimiento consiste 
en escribir un texto igual al de la clásica charla monólogo, para repartirlo entre dos 
locutores (por lo general una voz masculina y otra femenina) que se van alternando en su 
lectura esto es, leyendo un¿,arrafa cada uno. Se busca mediante este recurso aligerar la 
monotonía de la emisión") . Esto propiamente no se refiere a una interlocución entre los 
dos lectores, sino que sólo se establecen como dos locutores que leen un escrito. 

En contra parte, una buena charla presentada, es cuando el locutor tiene como 
propósito atraer, desde un principio, la atención del radioescucha hacia esa única voz que 
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habla. Parn cnnc;;f':31.lir e5te: fin, e-! interlocutor trata de i!TIprimir un carácter perscm:i!, 
directo y coloquial, que pueda moti\'ar al oyente para despertar su actitud pasiva. 

Se "debe establecer con el radioescucha una comunicación humana y suscitar en él 
una respuesta personal. Por su contenido y por su fonna, no se propone comunicar una 
información, sino transmitir una vivencia, despertando en el escucha su sentido de 
participación y de responsabilidad,,3? 

No obstante, 10 anterior no resulta una tarea fácil, pues el locutor debe considerara 
que para lograrlo sólo cuenta con su sola voz y su imaginación. para construir un mundo 
radiofónico reactivo que lo conduzca hacía la retención del auditorio. 

-Comentario: En este tipo de formato interviene el análisis y la opinión acerca de un 
hecho o tema que se trata. Durante esta manifestación, se pro;cura no sólo dar 
información al radioescucha, sino también dirigirlo hacia una interpretación del suceso 
que se considere justa y correcta. 

La principal diferencia entre los programas de noticias y los comentarios, se refiere 
al tipo de propósito: ya que el noticiario provee una información sin comentario, en 
cambio los otros presentan lo que hay detrás de la información, dan un sentido critico al 
significado de las noticias. 

-Entrevista: Se le puede definir como un diálogo, entre un entrevistador y un 
entrevistado, basado en preguntas y respuestas. En este caso, el segundo aporta una 
información, una opinión o un testimonio que es de utilidad e interes para el 
radioescucha. Generalmente la entrevista puede ser individual o colectiva, asimismo las 
hay aquellas que se transmiten en vivo o las que son grabadas. 

Es posible que al realizar un programa la transmisión este conformada con puras 
entrevistas (una, dos o tres entrevistas por cada emisión). De ahí que 10 mas común sea 
que la entrevista forme parte de programas en los que se utiliza diferentes formatos, 
hecho que enmarca la entrevista como un componente del programa. 

En ocasiones. el entrevistado es cuestionado por un equipo de periodistas quienes 
deben estar concentrados en un sólo tema. Por lo cual algunos de estos programas, suelen 
establecer un mecanismo en el que los radioescuchas participan al hacer llegar sus 
propias preguntas durante la emisión del mismo. 

El objetivo de la entrevista es exponer mediante las palabras del entrevistado. hechos, 
razones y opiniones sobre un tema especifico de fonna que el radioescucha pueda llegar 
a una conclusión sobre la validez de lo que esta diciendo. 

-Mesas Redonda: Esta clase de programas son realizados con la participación de dos o 
más invitados, con la finalidad de ofrecer al público el análisis de un problema o suceso 
cuestionable. 



53 

Generalmente los invitados se caracterizan por ser especialistas en el tema que se va 
a discutir. sin embargo. esto no impide la inclusión de una persona del público y quien 
vive de manera directa el problema. 

"Hay siempre un conductor o moderador que coordina el programa, fonnula las 
preguntas dirigidas a todos los invitados e expresamente a alguno de ellos, concede la 
palabra a los distintos participantes, administra el tiempo, regula la duración de la 

interven.ción de. c~da uno, resu~e los d.i.s~n,t.os ap~~~s ~ I.a~, ?i~~_~~~te~ ,~osiciones y 
expone las conClUSiones a que se naya pOUlUU tI~(t1 (tI lt:11ltlllU UCI UHuugu . 

La mesa redonda, se caracteriza porque las personas invitadas aportan su información y 
puntos de vista diferentes, respecto a un tema en panicular, eIJo no indica que el 
programa busque oponer posiciones antagónicas, sino por el contrario, aclarar una 
silüadón y aiializada dcsde divciscs fi.¡¡g ... !c:;. 

En el caso particular del debate, el cual foma parte de la mesa redonda, busca la 
discusión y la controversia "se propone desde el inicio oponer y confrontar posiciones 
encontradas. Si hay un conflicto, invitará al programa a las dos p.artes en pugna para que 
expongan el problema desde su propia posición y lo discutan,,39. Algunas veces, éste 
esquema puede estar sustentado por datos exteriores, encuestas y desde juego ia opinión 
del radioescucha a través de su llamada telefónica. 

-Reportaje: El reportaje se compone de una exposición completa de algún tema cuya 
duración ticne rcgularidad de 15 a 10 minutos El relato del hecho noticioso o de interés 
se hará por medio de testimonios seleccionados y con una estructura que puede ser 
informativa. descriptiva, narrativa o dram:itica. 

El reportaje radiofónico adquiere la farola de investigación al tratar de saber más 
sobre el tema, de ahí que sea evidente que "las entrevistas son el principal alimento de un 
reportaje; pero no el único. Se ¡sertan también ruidos reales grabados en el terreno, 
breves charlas o declaraciones testimoniales, en ocasiones mini.paneles, etc. En fin, se 
apela a todos los recursos documentales posibles para ilustrar el tema y darle una 
presentación variada y vivaz,,40. 

Entonces~ una \'ez conCluido er-reportaje, éste será conduCiao por uno o dos 
narradores, y al mismo tiempo se tratará de intercalar aquellos elementos que 
enriquezcan y favorezcan a la emisión, como las entrevistas, encuestas o representaciones 
de actores o locutores. 

-Noticiario: Propiamente dicho, el noticiario va más allá de ser un programa, es más bien 
un servicio informativo que realizan la mayor parte de las emisoras y transmiten en 
detenninadas horas. 

La Ley Federal de Radio y Televisión, describe como la única función del medio 
sonoro, la infonnativa, así lo expresa el artículo 77. " Las transmisiones de radio y 
televisión, como medio de orientación para la población del país, incluirán en su 
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programación diaria, información sobre acontecimientos de. carácter político, social, 
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CU.t'..!i.L, ucpo ..... vo y otros aSüntos ue mteles gtlit:laJ lIaClUllal t: IIIlt:maClOnaJ. .• 

Al iniciarse la década de los noventas, nuestro país experimentó un aumento notable 
de noticiarios, a los que se les incluyó el comentario de opinión, lo que parece indicar 
una toma de conciencia por parte de las estaciones de su función informativa, por 
primera vez comprendieron los radiodifusores que uno de los servicios con sus 
radioescuchas es emitir noticias oportunas, inmediatas y concisas acerca de los 
acontecimientos ocurridos en el mundo, pero con más profundidad los sucedidos en su 
área de influencia directa. 

El que un 75 por ciento de las radiodifusoras de la capital del pais emita algún 
servicio informativo hace pensar que los noticiarios si son caracteristica esencial de la 
radio metropolitana, o de magnas ciudades, desgraciadamente las capitales estatales de 
poca importancia o pueblos pequeños se deben conformar con los producidos en la 
ciudad mexicana que tienen cobertura nacional, gracias a las cadenas de radio. 

Ahora bien, el hijo narrativo de los programas informativos es la noticia. Todos los 
elementos (redactores, reporteros, corresponsales, editores, etc.) están orientados a la 
cobertura de los hechos más sobresalientes; así como decidir que temas se incluyen y 
cuanto tiempo se destinará a cada uno de éstos. 

Para ubicar el concepto de noticiario, desde el punto de vista de la realización de los 
programas informativos, diremos que éstos se dividen en: Boletín Informativo, Diario 
Hablado e Informativos Especiales. 

a) Boletín Infonnativo: Se le debe distinguir de un complemento o avance de un 
noticiario, ya que es un espacio con personalidad propia y fines particulares, entre éstos 
ser oportuno, directo, y por supuesto corto. 

b) Diario Hablado: En este tipo de programas se trabaja con un margen de tiempo 
reducido, por lo que la noticia puede ser enriquecida con recursos sonoros elaborados. 
Deben contar por lo menos con las secciones de deportes, nacional, e internacional, su 
origen es la limitación del medio impreso llevado a la radio, donde adquiere cualidades 
propias. 

c) Informativos Especiales: Son programas de actualidad, algunos con carácter 
monográfico, es decir, enfocado a detenninados acontecimientos, y otros de resumen 
semanal o especializados por su contenido temático, los informativos especiales, se 
dirigen a un público concreto que demanda contenidos y temas muy claros. 

De acuerdo a las características del Diario Hablado. podemos decir que cubre los 
requisitos de lo que generalmente en el mundo radiofónico se le asigna el nombre de 
noticiario. 
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Dentro de la radio metropolitana. existen más de 15 noticiarios, de entre los cuales, 
los más escuchados están: Monitor, de Radio Red; Informativo Panorama. de ACIR; 
Para Empe=ar, de Multivisión; Antena Radio, de IMER; y EJifoqlle, de Núcleo Radio 
Mil. 

Diálogo: Es de producción simple, pues no llega a la complejidad de un reportaje o del 
radioarama. Se compone cuandu IIICJlU~ Jt;; Jos VOCeS, con el liinitc dc cüatro. Les 
ubjt::li vos de este programa hablado pueden ser variados, todo depende del tema a tratar 
entre los interlocutores. 

a) Diálogo Didáctico: Los programas infantiles tradicionalmente se manejan bajo este 
fOffilato. ya que se trata. de dos locutores entablando una conversación entorno a consejos 
.................. ,.;"" .. ",,1 ..... ·,hlírn nr,.,.nnr,.hirfn rfpo niñoco: ) .... .=.-._ .. _._- r--··-- r·-------·-- -. 

Con t:!llC [ullllitlu !:le trabaja en El Sal d~ IDS .. ".'f¡1DS, de l'.BC Radio, prcgram2. que ze 
t:mite de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana; y A1usicalitrónico de la XE\V, el cual se 
transmite únicamente los sábados de lOa 11 amo 

C~h~ s~!iElaf ~I.u! 10~ rrn!!r;am;a~ ciirigidos a la infancia, están duramente vigilados por 
el gobierno mexicano, para que no desvíen su función educativa, cívica, moral, de salud, 
cultural y de entretenimiento. En los Estados Unidos, además se subscribe que dichas 
emisiones también deben contribuir al desarrollo de la personalidad y carácter del niño. 

b) RliUiu Cllllsulturiil: Es otra Véin;iiitc de! diálogo; el programa se [e¡:,!:za a1'a:--t::-- de !a~ 
consulta:> que los radiocscuchas formulan ya sea por carta o vía telefónica, su principal 
vcnü"lja dif..;c KaplúlI t:;5 qUelü5 temas reflejan intereses rcales y concretos de la audiencia. 

La técnica de la Radio ConsuItoria es la de un experto de "x" campo, quien contesta 
brevemente a las interrogantes del público que otra persona en la cabina le hace llegar. 
Cuando el "paciente" pregunta al experto por medio del teléfono, nace una muy especial 
intercomunicación radial en vivo, lo que le da fuerza al programa, sin embargo existe el 
riesgo de que la charla se alarge yeso provoca pérdida de tiempo en un sólo caso. 

No obstante, los programas de Radio Consultona son excelentes ejemplos de que es 
posible la panicipación activa de los oyentes en la producción radiofónica, la prueba está 
en que gozan de gran auditorio. Este formato es muy usado por las estaciones de la 
Ciudad de México, así tenemos programas como: Salud), Belle=a de Radio Fórmula, que 
se transmite de lunes a sábado de 11 a 12 de la mañana, conducido por el estilista 
Alfredo Palacios; El Pediah"a e/l su casa, de Núcleo Radio Mil, y que se transmite toda 
la semana por .Morena Ft-.1 de lOa 11 de la noche, entre otros. 

-Radio-Revista: Nació como consecuencia del radio periódico, pero a diferencia de este, 
no tiene un corte meramente noticioso, pues utiliza secciones de diversos formatos, 

I 
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entrevistas, crónicas, encuestas, charlas. comentarios de opinión, inclusive consultorios. 
lJgunas vect5> if¡itt~<1hl picas lIIusicaies, para apoyar jos temas abordados. 

La Radio-Revista, se dirige a una audiencia general, pero se recomienda, destinarla a 
un sector determinado, con el fin de ser más certeros con el gusto de radioescucha. 

Kaplún, advierte que "el valor de este formato es que acerca al público no informado 
ni especialmente interesado en un tema dado, una información suscita acerca de él" .Pero 
su limitación es que la presentación nipida de los temas evita profundizarlos 
debidamente. 

El grograma maga=ine como también se le conoce, es considerado por Miguel Angel 
Ortíz,4 un género mixto, de elaboración compleja, dado que incluye todo tipo de 
géneros programáticos y por tanto diversos formatos de realización. 

La conducción puede estar a cargo de una sola persona o de una pareja. la cual le 
dará el canicter y unidad al programa. En España son famosos este tipo de programas y 
precisanlente es el presentador el que con su personalidad lo vuelve auténtico y diferente. 

Así, los programas cortos que antes fonnaban un modelo de emisiones, se integran 
ahora a estos enonnes bloques, como secciones con caracteristicas propias, pero 
coordinadas por un presentador que da coherencia a los diversos contenidos. 

En México a los maga=1nes se les da más peso a las secciones noticiosas, entrevistas, 
comentarios de opinión y reportajes; no así a la cultura, espectáculos, humor, arte y 
otros, tal es el caso de Hoy por Hoy, de ABe Radio, transmitido de lunes a viernes de 6 a 
8 pm; Monitor de la Maliana, de Radio Red, el cual se emite de lunes a sábado de 6 a 10 
am; Maga=il1e Juvenil, de Radio 13 y con transmisión los domingos a las 12 del día. Con 
otro estilo existen los siguientes programas de Revista: Entre Familia. de AClR con 
emisiones toda la semana de 10 a 12 de la tarde; y De Revista, programa de Radiopolis 
con corte de espectáculos, transmitido de lunes a viernes de lOa I3 horas. 

-Radiodrama: Aunque este género se desarrolla a través de la ficción, es el que más trata 
de asemejarse a la realidad, pues la historia a representar puede ser imaginaria o real, con 
lo cual se busca que el radioescucha se sienta identificado con los actores y sus vivencias. 

Los elementos básicos del radiodrama según Fernando Gonzalez son: 

" -Trama: Conjunto de acontecimientos vinculados entre si que no son comunicados a lo 
largo de la emisión. Consta de presentación, nudo y descenlace. 
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-Argumento: Modo en que está resuelta, dispuesta y compuesta radiofónicamente la 
trama (guión). 

-Narrador· Útil clulndo hay que explicar una infOtmación que resultaría tediosa en forma 
de diálogo o cuando se requiere especial comprensión por parte del oyente. 

Personaje: Para caracterizar a un p~!'~~~j~ rlHii¡:¡l, e.o;:. preci!\o calificar psicológicamente 
la voz, musicali7.arla y nacionalizarla. 

-Descripción: Puede hacerse mediante palabras, música ruidos. atmósfera acústica, 
efectos especiales o sonidos puros. 

-Narración: Puede descansar en un simple sonido o en la combinación de estos. 

n:;.I"' ... '" - ........ u..v~v 

-Dialogismo: La persona habla como si platicara consigo misma. 

-Monólogo 

-Leitmotiv: Tema musical como cortina o fondo que distingue a un personaje o 
situación, puede ser también un sonido. 

-Efectos dramáticos: Todo recurso destinado a producir un ánimo de suspenso y corte 
sensacionaiista en ia trama. 

-Metáforas auditivas. SUllidu:-; siUlplc~ u LUllll-'ue~ta:; qUe; fig-uradamente significan 
sucesos o estados de animo. 

-Cinetismo: Sonido real o simbólico que describe el desplazamiento de personas, 
animales, objetos y fuerzas de la naturaleza.',43 

De las series dialogadas Mario Kaplún menciona tres formatos fundamentales: 
unitario, seriado y radionovela. 

En el unitario la acción comienza y termina en esa umca emISlon. La- pieza 
radiofónica constituye la unidad en si. El autor considera que el radiodrama unitario 
equivale literalmente al cuento. 

Por su parte en el radiodrama seriado, cada capítulo presenta una trama 
independiente que puede ser comprendida sin la necesidad de haber escuchado el 
anterior. El personaje central o grupo de personajes fijos son el elemento que 
proporciona continuidad a la serie. 

I 
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La radionovela, surge con la idea de llevar al medio sonoro la clásica novela literaria 
dividida en capítulos con una trama de hilación, la cual debe ser escuchada integra o casi 
para lograr comprenderla, en su argumento total. Kaplún considera que "la necesidad de 
mantener el suspenso dramático y dejar el interés pendiente al final de cada capítulo 
obliga a forzar las situaciones y lleva a caer fácilmente en el efectivismo y hasta a veces 
en el melodrama" .44 

El nacimiento de la radionovela fue a la par con el de la radiodifusión; en nuestro 
país, fue el formato de dramatización que tuvo más aceptación y éxito su público se 
formó fundamentalmente por mujeres. 

Desde la aparición de la radio y hasta los primeros años de los ochenta, las 
principales estaciones producían y transmitían radionovelas, en el horario matutino y a 
veces nocturno. Sin embargo. la televisión vino a cambiar la situación, pues como ya se 
trató. los radiodifusores se convirtieron también en empresarios del medio visual, y a 
ésto les fue más lucrativa la producción y venta de telenovelas, por lo que abandonaron 
los nuevos proyectos para desarrollar al radiodrama. 

Actualmente son muy pocas las estaciones de la Ciudad de México que usan el 
radiodrama, afortunadamente algunos publicistas creativos han utilizado ciertos 
elementos de este formato y gracias a ello los radioescuchas podemos de vez en cuando 
disfrutar de spols muy originales. 
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1.5 LA FORMA. DE HACER RADIO EN LA ACTUALIDAD 

A pesar de lo predicho sobre la extinción de la radio frente a la aparición estelar de la 
teievisión. aqueiia nu súio ha manit!uiuu ~u JJll;sc,;m;ia, sillu 4UC; se:; Ji&. CÚU\lt;ttidu en tino 
de los medios de difusión más ágiles. 

Es cierto que la familia ya nO se reúne alrededor del aparato para seguir la trama de 
alguna radionovela. Los cambios en la vida urbana., el desarrollo de otros medios de 
comunicación y el surgimiento de distintas fonnas de esparcimiento, le arrebataron ese 
"",,,, .. 1 "'1"\.,n .. prr",~l"\r 
r'-r~' ~-··o·-o--_·· 

Sin embargo, la presencia y la penetración de la radio en la vida cotidIana de nuestra 
sociedad son innegables. En los hogares mexicanos existe más de un aparato de radio, 
ésta suele ser compañera inseparable de amas de casa, conductores de vehículos públicos 
y privados, comerciantes, maestros, estudiantes, empleados etc. Su sonido goza de gran 
.ap!'ecb en !:?e j~:-!!..ad:!~ de !!'.2.b:!j~, e!! horas de tr~!!sito !!!!e!!S0, dur2.!!!e e! es!'.!d!0 0 e! 
descanso, pues la radio tiene la capacidad de crear atmósferas que acompañas otras 
actividades. A diferencia de otros medios, la radio ha sabido adaptarse y responder con 
rapidez a los nuevos contextos, gracias a su flexibilidad e inmediatez. 

La if1[ulllla~iúlI ~t: lid l.ullvt:JliJu t:1J U1H1 fut:lltc;: Jt;; illg.Jt:~u:. y lid. lIt:l.:l!u dd I.uitdritntc 
UII C!,(.etldJ iu t:1I el que ~e libld Ulld encanuzJda competencia por el auditorio. Cada 
estación se especiaiiza ouscando un tipo ue audieIJt:ia en pallicuhn. Es nCl:csario 
considerar que hay 57 estaciones comerciales con un formato diferente para una clase de 
público. Así pues, si los publicistas desean llegar a un detenninado auditorio, con la 
conjugación de tres o cuatro emisoras, están abriéndolo en un cien por ciento, aunque se 
corre el riesgo de "subutilizar" a la radio. 

En la radiodifusión es de suma importancia la producción, pues da la fachada a la 
estación, otro factor es la programación ya que la manera de acomodar la música y los 
propios programas, puede generar más_ audiencia y_ es una parte que distingue a las 
diferentes emisoras y las coloca en una posición dentro del rah·ng. 

A la par con la tecnología y a casi ochenta años de haberse ubicado como la 
compañera intima de la humanidad, la radio se transforma en el medio de comunicación 
vigente, con funciones específicas y con responsabilidades sociales definidas. 

La radio, un medio cuyas características son lo personal, lo comunitario, Jo íntimo y 
lo cotidiano, pareciera resultar poco atractivo ante lo atrayente de la televisión, del video 
y sus potencialidades. Sin embargo, es precisamente esa relación tan estrecha de la radio 
y sus interJocutores, lo que pennite la importancia fundamental de este medio, no sólo en 
el mundo actual sino en el mundo por venir. 

I 

I 

I 
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La radio mexicana tuvo una transformación especial y sorprendente a cruz del 
terremoto que sacudió a la ciudad de México en 1985, apartir de ahí sirvió además como 
vehículo de comunicación interpersonal, como medio de urgencia y corno instrumento de 
denuncia. 

Cada día "aumenta el número de emisoras dedicadas a la información durante todo el 
día y crece la competencia entre las estaciones para conquistar a la audiencia en materia 
informativa. Los funcionarios respetan cada vez más al medio y dificilmente se niegan a 
dar una entrevista, saben que lienen que aceptar el reclamo de información, saben que la 
radio tiene fuerza y, de no aceptar, la negativa se revertióa en su contra",45 

Una presencia Importante dentro de la industria radiofónica es la Asociación de 
Radiodifusores del Valle de México (AR VM), asociación libre y voluntaria de las 
estaciones privada~ que cubren el distrito federa! y cuyo objetivo primordial es la 
promoción del espectro radial corno medio publicitario. Como hemos señaJado, en los 
últimos años la radio ha adquirido un papel relevante en el diario acontecer del país, por 
tal motivo la AR~1 se ha manifestado por probar audiencias y comprobar la efectividad 
del medio. 

"Hoy por hoy. sabemos que la radio tiene un alcance superior al de la televisión, 92.2 
por ciento, contra 71 por ciento; también sabemos que existen un promedio de 20 por 
ciento más de auditorio no reportado en los estudios de hogares, compuesto por 
radioescuchas que nos sintonizan en los automóviles y quienes, de acuerdo con el 
dictamen proporcionado por la Universidad Autónoma de México, incrementan 
sustancialmente el gran total de personas que escuchan radio,,46 Durante el segundo 
trimestre de 1993 el Comité de Investigación y Estudios de la ARVM:, realizó un estudio 
que diera a conocer el perfil y los hábitos de la exposición del radioescucha en medios de 
transporte público y privado. 

"El parque vehicular de la ciudad de México es de 2,679,169 unidades de las cuales 
el 82 por ciento posee radio. De los 2,460,600 automóviles particulares que existen, el91 
por ciento cuenta con radio; asimismo, el 90 por ciento de los 59,888 taxis posee un 
aparato receptor, el 88 por ciento de las 31,149 combis y microbuses cuenta con radio, y 
por las características de su operación, el 60 por ciento de los 119,192 camiones de 
transporte de carga poseen un receptor de radio. 

Diariamente se desplazan por la ciudad de :t\.1éxico un total de 5,529,700 personas 
por alb'lÍn medio de transporte Y. de ellas 3,269,000 escuchan radio todos los di as durante 
su traslado ... cabe señalar que la alta rotación de pasajeros en el servicio publico y 
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narticular pemite que éstos se conviertan en radioescuchas cautivos de la radio al 
transportarse" .47 

El radiohogar. se escucha principalmente de las seis de la mañana a las cinco de la 
tarde, hora en que se inician las telenovelas, sin embargo, de las cinco a las diez de la 
noche están circulando cerca de ocho millones de automóviles, lo que significa que en 
¿si.ü5 horanos la iadiG ticüc ün monopolio q~e puede llegar a una audienda potencia! 
teóriC3 hasta de 20 millones de habítantcs cautivo~. 

Por otra parte, después del terremoto de 1985 y de los movimientos electorales de 
1988 que hicieron patente el interés de los habitantes de la ciudad por expresarse, 
conocer su entorno y reflexionar acerca de él, la radio oral tomo carta de naturalización 
mNl;;¡nte programas de entrevistas. de comentarios y noticias conducidos a veces por 

Esta tendencia se mantiene hasta la fecha no sólo en la banda de AM, en la que se 
inicia, sino también en la FM, cuya calidad sonora es mejor. Basta un rápido recorrido 
por el cuadrante entre las siete y las once de la mañana para encontrar un inmenso 
!!1c\Vim¡~ntCl rlp. infClrm;:¡c.ión, reporteros en helicópteros. motocicletas o unidades móviles 
alel1an a los automovilistas sobre las arterias congestionadas por el tráfico. Noticiarios y 
conductores de distintas emisoras compiten por la atención del público. 

En tanto, el experimento de transmitir sólo noticias y comentarios se extienden ahora 
(1 más c5taci,,¡¡c!=;: ABe Radio, .\CIR y R~d¡o Red fut!wn J~ L.!s primeras; otras Formato 
21, In c:.tación de las noticias, Radie 13, Radio DF 970, Frecuencia Libre y Radio 
Chapültepcc. A mic¡ófono abierto psicólogos, médicos, 3.bog2.dcs y otro!; cspecia!!stas, 
desde la cabina escuchan y orientan entorno a problemas legales, iamiliares, de la pareja, 
de la salud, etc. 

Consecuentes con la refonna del estado en materia religiosa, los micrófonos de 6.20 
"la música que llegó para quedarse", transmite el programa Teología para cada dia, 
patrocinado por revistas como La Sagrada Familia. 

___ Aunque h~y e~taciones que conservan su perfil corno Stéreo Joya y la infalible 
XEQK t:n la quro: Marcos CalTasca "proporcioáa labora exacta minuto a minuto",-Ios 
cambios en los perfiles de las radiodifusoras son ahora más acelerados, al tratar de 
pOIlt!I'se t:n consonancia con el sentir de la realidad sociopolitica. 

Por otro lado, no todos los noticiarios dan voz a las diferentes comentes políticas en 
la igualdad de condiciones pues la libertad de expresión no siempre está garantizada, 
como ejemplo está la salida de Francisco Huerta y Enrique Quintana. 

Pese a que anterionnente la radio podía definirse como Radio-Tocadiscos, por estar 
dominada por anuncios comerciales y sólo música, ahora no cabe duda que gracias a las 
múltiples investigaciones en tomo a la radio, se conocen más a fondo las posibilidades de 
la radiodifusión, así como sus necesidades. De este modo, tal vez se está llegando a lo 
que Maria Cristina Romo llama Radio-Comunicación Itdonde el empleo indiscriminado 

I 
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de música se iimite. ¡as noticias dejen de ser huecas y sirvan al radioescucha para ser 
consciente de su realidad, del mismo modo deje de ser pasivo y actúe con justa razón en 
el proceso comunicativo de la radio" ,48 

Por consiguiente, el los últimos años es posible decir que la radio ha cambiado tanto 
interna como externamente, lo cual se ve reflejado en la participación del radioescucha 
quien finalmente dejará su careta de actor pasivo para ser la voz más activa de la radio. 
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1.5.1 FÓRMULAS COMERCIALES DEL ESPECTRO RADIAL 

La radio durante los años cuarenta sufrió una crisis que comenzó con la aparición de 
ia !eievisión y se gravó con la cominua irrupción de nuevos medius. 

Posteriormente a principios de la década de los noventas, la radio atraviesa lo que 
podría calificarse como un estancamiento en la práctica de avances a nivel 
comunicacional, así como en el número de personas (radioescuchas) alcanzado por sus 
mensajes. 

apartir de la incapacidad para adaptarse a las cambiantes circunstancias de hoy, y realizar 
los consecuentes cambios técnicos, organizativos, y de relación con sus audiencias. 

Ahora bien, apartir de 1994 la radio se ha hecho más competitiva y profesional, esto 
ne.hirln ;:¡ quP. In~ e;r:mnp.<: prp.<:lIpilp.c:tnc:, ,nn rlp.c:tin:¡nno;;: :¡ 1::. tp.li".vic:iñn y In 'l1lP. '1llpr!::I ~e 

reparte entre las más de mil estaciones que existen en el país. Esto, desde luego, obliga a 
la innovación de formatos y de tecnologías para atraer aquellos presupuestos que hacen 
mas rentable y profesional a la empresa radiofónica. 

,\ctualmente cst<lmos viviendo una época de globalizadón en todos 105 ambitos de la 
vida nacional. de lh! que ta.'11bién tenga su manifiesto la industria radiofónica y los 
pequeños r ... diodifJsorcs dcb ... n haccr ajüstcs en süs estiUctura5 para crEcer sólidamente y 
evitar la desaparición, ya que la inversión publicitaria hacia la radio se haya disminuida y 
al mismo tiempo se presenta una modificación en los gustos y aficiones del público 
capitalino. 

A la fecha la radio se ha ubicado como uno de los mejores y más efectivos medios 
de comunicación, manejado por más de 20 grupos empresariales, se destaca por ser un 
propiciador del desarrollo integral en la industria mexicana.(Ver Cuadro 3) 

Es por ello que en los 'últimos años -la Asociación- dt: Radiodifusores del Área 
Metropolitana, ha servido a México en diferentes formas, siempre con el objetivo de 
apoyar el crecimiento constante de la actividad económica y la búsqueda incesante de la 
solidaridad social. Para ello, han sido diseñados programas de trabajo que sobre todo 
reforzan la conciencia sobre la importancia de la radio y su impacto en el desarrollo de 
nuestro país. 

Sin embargo, durante 1995 y los primeros meses del presente año la radio en el 
Distrito Federal sufrió diversos ajustes en sus estructuras, contenidos y estrategias de 
crecimiento, como respuesta a la crisis económica originada desde finales de 1994. De 
ahí que entre las estrategias asumidas por la industria radiofónica capitalina están: la 
sinergia de capitales, las alianzas publicitarias, cambio de fonnato en las estaciones y la 
incursión en otros ámbitos de las telecomunicaciones. 

I 
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FUENTE: Cámara Nacional de la Industria 
de Radio y Televisión 
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"Estas transformaciones modificaron de manera importante la presencia de diversos 
grupos en el mercado, lo cual permitió que unos pudieran fortalecerse, otros tuvieran la 
oportunidad de participar por primera vez en la plaza más competida del país)' aígunos 
más se alejarán parcialmente de la radio para dedicar su esfuerzo y recursos a otros 
medios de comunicación" .49 

Aunque es cierto que la tecnología avanzada tardó tiempo en tocar las puertas de la 
radio, en los últimos años es notable la presencia y mejoría en la calidad de señales de 
instrumentos o inclusiones como: la radio de paga. la ampliación y estereofonía de la 
banda de Amplitud Modulada, la transmisión vía satélite y la recién nacida rarlio dieital 

Despues de este tipo de incorporaciones de ia tecnoiogia radiai, este medio adquirió 
un enorme potencial dentro de la comunicaciones. teniendo ante si un futuro musical mas 
abierto que el de la sola transmisión de música. forma en la que se concibe generalmente 
a la radio. Pese a que la música es uno de los principales elementos de medio 
radiofónico. e~ neí':f>_~rio tratl'lr tiPo h~u·p.r Po<:.P. tipo tiPo <:.implifir.::ar.ión. pnps- t:,...j5-t~!! 0tr0S 

factores que hoy en día han alcanzado relevancia, como el uso de la radio hablada. 

Por otril parte, "con c! fin de alentar la creatiyidad de publicistas e incrementar la 
sintonÍl'l {'n 1" rl'lctio por parte cif'I pl1blico radioescuchas, el esquema creativo propuso 
colocar a la radio e!! s!!'Jac!ones históric::!s do!!de la radio no exi~t!a y donde se incluye 
como uno de los más importantes bienes con que puede contar el hombre". 50 

Continuamente son realizadas estrategias mucho más directas de promoción de la 
radio entre los clientes del medio, y en la que se ha probado que la contratación del 
medio radio, incrementa sustancialmente el número de impactos, la frecuencia y el 
alcance de las campañas publicitarias, lo cual permite disminuir el costo e incluso la 
inversión publicitaria total. La base está en utilizar más eficientemente las cualidades de 
cada medio de comunicación pero sobre todo las del medio que n9~ <:9mpete, dentro del. 
cu'af se puede aprovechar la segmentación e innlcdiatez que ofrece la r~dio. .-

En un estudio realizado en agosto de 1993 la Asociación de Radiodifusores del Valle 
de México en colaboración con la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la 
Televisión, se conoció la manera en que se relaciona el hábito de exposición a la radio y 
los hábitos de compra y consumo de los habitantes de la ciudad de México, los resultados 
arrojaron que el 95.4% de las personas acostumbra escuchar radio, el 91.5% respondió 
que escucha radio cualquier día de la semana, el 45% de las personas cuenta con radio 
portátil y el promedio de radios por hogar es de 5. Estos datos se correlacionan con la 
compra de electrodomésticos, bebidas, herramientas eléctricas, muebles, productos de 
higiene y belleza, así como los hábitos de turismo, deportes y uso de servicios bancarios. 

I 
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Desde el punto de vista publicitario la radio representa un gran monopolio de 
audiencia, no obstante, el panorama en la radio comercial se vio seriamente afectado por 
la disminución de la inversión publicitaria. Esto obviamente repercutió en que para 1995 
la radio comercial y estatal sufrieran una serie de despidos principalmente en el Distrito 
Federal. Grupo Radio Centro liquidó 200 trabajadores, Núcleo Radio Mil a ISO, 
Radiodifusión Red a SO, Radiopolis a 40 y Organización Radio Fórmula a 30. En tanto, 
el Grupo de Agentes de Radio y Televisión (ARTSA), también despidió a más de 150 
colaboradores por la renta de sus tres estaciones a Grupo ACIR. 

En cuanto a los cambios de formato, nosotros camo público y amantes del medio 
radiofónico hemos sido testigos de diferentes variaciones, cuyo único fin ha sido atraer 
mayor audiencia en época de crisis, de este modo Radio Fórmula con una estrategia para 
llegar a más gente con un costo bajo y el mínimo desperdicio, cambia en 1991 el fonnato 
de DF970 de musical a noticiarios y programas hablados. En 1992 Cosmoestéro se 
transformó en Fórmula Romántica. Para 1993 Jazz FM cedió su lugar a Radio Uno. En 
1994 se reforzó la XEAI "La catedral de la música tropical" con el programa "Ustedes y 
nosotros" y a principios de 1995 la XESM 1470 pasó de sólo música a incluir programas 
hablados. 

Así pues, las estrategias que hasta hoy han sido consideradas por los empresarios 
radiofónicos. encontrarán básicamente su causa en la dificil situación económica del país, 
por Jo que sólo se darán ajustes en su infraestructura o en los cambios de fomlato para 
estaciones, sino también en las uniones, que quizá se centren más en los grupos que 
ostentan la radiodifusión, con la finalidad de seguir subsistiendo. Pese a eUo se hace 
necesario destacar que el medio radiofónico debe concebirse como tal sin alejarse de su 
más grande objetivo que es el de representar el espacio expresivo de la sociedad. 
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1.5.1.1 PUBLICIDAD: FACTOR BÁSICO DE LA INDUSTRIA RADIOFÓNICA 

Desde sus inicios, la industria de la radiodifusión se ha dirigido primordialmente hacia 
fines principalmente comerciales. y con gran éxito, por lo cual es reconocida como una 
de las mejores en México y el mundo. 

"La fisonomía comercial de la radio se desprende de la estructura que la vincula, al 
igual que otros medios, a la publicidad y por esa vía, a las necesidades de promoción que 
requiere la empresa privada. Así la radiodifusión se sustenta en los ingresos provenientes 
de comerciales transmitidos dentro de la reglamentación y normalización cxistentes.,,~l 

México considerado un país en crecimiento, es generador de un mercado interno en 
constante dinámica, pese a la situación actual que impera, por lo tanto las vías de 
comunicación se consolidan como un excelente medio para la transmisión de mensajes 
de tipo comercial, los cuales serán dirigidos a la mayor cantidad de consumidores. 

De esta forma la presencia de la publicidad se hace necesaria con el propósito de 
comercializar mensajes, de ahí que la publicidad en el medio hertziano contribuya al 
crecimiento y desarrollo de pequeños, medianos y grandes negocios. 

Asi pues, la radiO se com'lcne en base para el desarrollo economico y de creacion de 
empleos. )'a que promueve el ámbito comercial al difundir mensaJCS creatn'os acerca de 
productos, servicios y establecimientos. SegÍln el estudio Tmpacto Económico de la 
Industria Publicitaria en México. realizado por Gallup de México, en 1995, la publicidad 
crea alrededor de 270 mil empleados, lo que significa 0.7 por ciento de los empleos de la 
población económicamente activa 

En síntesis las estaciones privadas de radio son uno de los medios más utilizados para 
promover· el consumo, por ende se ven inmersas -en las leyes de- mercado, para ello 
dependerán económicamente de los ingresos de la venta de "tiempo aire" destinado a la 
emisión de spots publicitarios. 

Las tarifas varian de acuerdo con el grado de aceptación de las radiodifusoras, al 
rating que alcancen ciertos programas~ u horarios específicos legalmente no se establecen 
limites algunos para fijar el monto de las tarifas, la ley da plena libertad al concesionario 
sobre este renglón. Únicamente los artículos 53 y 54 de la Ley Federal dictaminan que· 
"se deberá mantener prudente equilibrio entre anuncio comercial y el conjunto de la 
programación" y que «el tiempo destinado a la propaganda comercial, no excederá del 

I 

I 

1 
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40 por,ciento del tiempo total de transmisión". Claro está que los citados artículos no se 
dirigen a limitar más que el tiempo y no las cuestiones lucrativas de los empresarios 
radiales. 

Mensualmente la Asociación de Radiodifusores del Valle de México (ARVM) realiza 
presentaciones a agencias de publicidad y anunciantes acerca de las cualidades y las 
ventajas proporcionadas por la radio sobre otros medios de comunicación. Estas 
exposiciones tienen como objetivo ofrecer, la más reciente información sobre estrategias 
comerciales y mercadológico tanto de la industria como de sus clientes . 

.. ... Si puedes hacer que los oídos vean, los sonidos tengan color, olor o sabor y tus 
ideas vendan ... ¡Felicidades!tl52 

"La radio está presente todos los días, a todas horas y el todos los lugares, por lo que 
es el medio publicitario más conveniente para un anunciante que quiere obtener 
resultados rápidos.',53 El medio sonoro ha demostrado, la virtud de provocar un efecto 
inmediato, especialmente si se combina con una promoción con otros medios. Una de las 
ventajas de anunciarse en la radio es la posibilidad de utilizar presupuestos limitados, 
dirigidos a segmentos específicos de audiencia de acuerdo al perfil de las estaciones. Las 
ventajas que ofrece la radio como medio publicitario son: 

]. Despierta la imaginación: una vez que la atención del radioescucha es captada por la 
voz penetrante del anuncio se adapta a la imaginación del oyente. 

2. Es creativa: la radio ofrece una gran diversidad de formas en la presentación de sus 
mensajes, por esto y por la riqueza de sus sonidos no existen límites en su realización. 

3. Es oportuna: la variedad de estaciones en el D.F. ofrece múltiples alternativas, en 
función de sus diferentes formatos, con el fin de llegar a todos los consumidores, a 
cualquier hora, y sin lugar a duda a todos los Jugares. 

4. Es flexible: la radio es un medio que pennite a las agencias publicitarias o 
anunciantes, hacer los cambios en los horarios, estaciones, programas o mensajes que 
convengan a las estrategias planteadas por el cliente. 

5. Es rentable: es un medio que otorga la posibilidad de hacer inversión confonne a 
cualquier presupuesto. El bajo costo de producción y difusión en radio permiten ahorrar 
al cliente. 

Gracias a la variedad de emisofa'\ comerciales, el anunciante tiene la facilidad de 
seleccionar programas con, horarios, pautas, etc, para de este modo hacerse presente en 
su mercado específico, sin que existe problemas en las restricciones de comercialización 
de productos o servicios, pues la variabilidad de formatos cubre los gustos del auditorio. 

La radio de hoy representa un medio oportuno de ventas al estar presente en el 
momento en que el cliente puede ser motivado para hacer su principal compra de 
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mercancía. El medio radiofónico difunde mensajes: cada día. semana y mes; nacional, 
regional y localmente; por estación del año. por segmento de mercado: por eventos 
especiales y más. 

"uesde un pumo Ut; vi~Ui Je; (.omunicaci6 • .., la radio e!: un medie úrúco p:!ra la 
transmisión de mensajes publicitarios y debe ser aprovechado creativarncnte ~ara lograr 
los resultados esperados. La radio es una compañera confiable y productiva" . 4 

El ya citado estudio de Gallup, menciona que la publicidad en los diversos medios de 
comunicación ha caido en un 40 por ciento debido a la achml coyuntura económica del 
püi:;. En el ~f:¡c p:!!l2clc (! 995) !:! fa{",t'I-'I"~r.i/m tuvo sólo un incremento del 2 por ciento ( 
mii 934 miiiones de c.iúj¡lIt:~) \..uli respecto a 1?94. Sin e:nb:u-gc. t:!! Sit'.!2cién h3 5id0 
paliada por la contratación anticipada que muchos anunciantes etectuaron a principios de 
1995. (Ver Cuadro 4) 

De lo antes expuesto se define que la radiodifusión comercial también se ha visto 
CnOiTIi~llic;;.tc ::.fcct::.:b .• :;:~ :!!gU!1C~ <;~0S ~!'0pi.d~nrlo Ilna importante descapitalización de 
la industria. la cual reaccionó al incrementar sustancialmente las tarifas (cerca de 20 por 
ciento) de los espacios publicitarios. lo que ha motivado que muchos anunciantes 
continúen utilizando la radio y así se propicia que no se detenga la cadena de la 
producción. 

Conforme a estimaciones de la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad 
(AMAP) en los últimos seis años, la radio no ha acaparado más del 13 por ciento del 
total de los recursos que se destinan a la publicidad. En 1995, la inversión fue de 10 por 
ciento menor de la que se ejerció en 1994. Varias organi7..aciones radiofónicas fueron 
afectadas. pero hubo mucha discreción al respecto. Uno de los grupos que manifestó 
estar en problemas fue Radiodifusoras Asociadas S.A. (RASA) al dar a conocer que sus 
ventas pronosticadas para 1992 disminuyeron entre un 30 y un 40 por ciento. 

PUl' banda en porcentaje dc audiencia como ya vimos, según Nielsen un 29.36 por 
ciento de la población prefiere AM, mientras que el 69.26 escuchan FM, pero en lo que a 
inversión publicitaria se refiere. ha crecido más en la banda de .-'\mplitud Modulada 
durante los últimos años. (Ver Gráfico 3) 

Es sorprendente que el número de habitantes por estación y su correspondencia con 
la publicidad de la plaza. El Distrito Federal es la entidad donde se genera una parte de 
los presupuestos publicitarios para la radio aunque las propias fuentes de la industria 
difieren, hay quien estima desde un 40 por ciento hasta un 70 del total nacional a pesar 
de que la capital no es la plaza que más emisoras concesionadas tienen. mientras que la 
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Ciudad de México tiene una estación por cada 401,000 habitantes, Tampico posee una 
por cada 17 mil. 

"La radio - dice - José Laris Rodríguez, presidente de RASA- en UD plano de 
cornoetencia tiene una fherte v~t8jª ~~ ot:rns medios como los periódicm, re-.i.sras o 
la teÍevisión, debido a su gran penetración, con lo que logra alcanzar un 95 por ciento de 
la población".55 Además de esto. el medio hertziano tiene presencia en casi todos los 
hogares capitalinos, (más de cuatro aparatos promedio por familia); en los medios de 
transporte (91 por ciento de los automóviles cuenta con radiOlTl>:eptores) y centros de 
trabajo. 

No hay pretexto para no escuchar radio, según estudios solicitados por la ARVM, la 
población metropolitana está expuesta al medio sonoro en promedio 3.24 horas al día. 

Antonio !barra Fariña vicepresidente de ACIR afirma que es un dilema, la situación 
actual de la radio, pues por un lado tiene una gran oportunidad de captar mayor 
auditorio, y por otro la aisis de anunciantes. -La radio experimenta un boom en 
infannación, presencia y credibilidad ante la gente. se nota entre las empresas mucha 
imaginación para crear fónnulas que capten más audiencia. para formar cadenas en el 
interior del país, etc~ pero tenemos una 4esventaja: Jos equipos, inswnos. y los 
transmi&ores se paga.i en dólan;s ail1efiC<111u:;-. ~6 

Otro problema que afecta ala radio, es el clima de saturación competitiva en muchos 
estados. aunado a esto han surgido otros medios para publicitarse: televisión de paga y 
pantallas electrónicas entre otros~ sin duda el sector comunicativo se ha desarro1lado 
vertiginosamente para acaparar la atención. 

De los más peIjudicados económicamente, siempre han sido los radiodifusores del 
interior, pues falta credibilidad en el éxito de campa.;as publicitarias, también el 
problema estriba en la dilerencia de tarifas. Según Carlos Qui;;ones de Radio S.A. "debe 
haber menor diferencial entre tarifas nacionales y locales. La.') cadenas deben reducir ese 
diferencial, a fin de hacer más atractiva a la radio, y en el futuro ¿Por que no? igualar 
ambas".57 

Por su pane Antonio Ibama Fariña asegura que para el anunciante siempre le será 
más cómodo negociar con el responsable de un grupo que con 500 radiodifusores del 
interior. Además cree que igualar tarifas sería contraproducente pues éstas serian 
demasiado altas para los elienl ... locales o muy bajo para los nacionales. 

I 

I 

1 



73 

Carlos Margain, director general de Grupo ARTSA, asegura que los empresarios de 
la radio deben ajustarse a las necesidades de los clientes: anunciantes y auditorio, buscar 
un equilibrio de los mismos, no descuidar uno por preocuparse por el otro. Este directivo 
asegura que hay clientes valientes, quienes han aumentado su publicidad porque 
recuerdan que en época de crisis se descubren oportunidades. Esos clientes suelen ser 
aquellos con competidores más grandes que a su vez han disminuido su presencia en los 
medios. (Tiendas departamentales, marcas de ropa y nuevos bancos). 

Debido a que algunas empresas que siempre se anuncian en radio como, escuelas y 
tiendas, tienen problemas de liquidez ARTSA así como otros grupos establecieron 
paquetes promocionaJes de precio y pago. Por ejemplo la contratación simultánea de 
tiempo en diferentes estaciones administradas por una soJa cadena como Grupo Radio 
Centro, Radio Fórmula, Núcleo Radio Mil, Sistema Radiopolis y olras más. 

En torno al objetivo de incrementar la inversión publicitaria, algunas radiodifusoras 
optaron por hacer sinergías con la televisión, tenemos al Sistema Radiopolis-Televisa; 
Frecuencia Modulada Mexicana-MVS Multivisión; y ACIR-Televisión Integral. 
Radioprogramas de México lo quiso intentar con TELERED, pero al final, los 
empresarios radiales tuvieron que decidir entre un medio u otro, así vendieron en 1996 
Radio Red para terminar su proyecto televisivo. 

La estructura de operación de este tipo de unión, tampoco ha resuelto del todo los 
problemas de los industriales de la radio, aunque José María Rodríguez. director de 
Promoción y Publicidad de Radiopolis se exprese así: "creemos que fácilmente estamos 
entre los tres primeros grupos, pues no somos una empresa que cobre barato, ni 
vendemos comerciales de poco tiempo. Esto explica porque la mayoóa de nuestros 
anunciantes están sumando esfuerzos en otros medios que ofrece televisa (televisión y 
revistas), aunque la publicidad no les cuesta g10balmente como a veces se piensa. ,,58 

Por su parte Adrián Vargas, quien vuelve a dirigir los destinos de Frecuencia 
J\.1odulada Mexicana, opina en relación a la "mezcla" de medios radio/televisión, que 
cuando un grupo trata de abarcar demasiado. acaba siendo menos eficiente en cada uno 
de ellos. La estructura ideal implica la creación de fuerzas de ventas autónomas, pero con 
eventuales posibilidades de fusión a futuro. 

Hemos visto como en la última década yen especial de 1994 a la fecha (1999) se ha 
vuelto más complejo comercializar al medio sonoro, pues el margen de utilidad para los 
radiodifusores ha descendido, lo que obliga a las empresas a readecuarse. No obstante, la 
radio sigue siendo competitiva por su gran penetración y el bajo costo que representa 
para los clientes. Lógicamente, los industriales del medio hertziano, se han visto en 
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dificultades para crecer, al no poseer el capital necesario, debido a la poca venta de 
publicidad, no obstante como veremos a continuación, algunos empresarios de la radio se 
las ingeniaron para que su sector comunicacional no fuera tan vulnerable a la crisis 
económica y el negocio de las ondas hertzianas continuara siendo eso precisamente "un 
buen negocio". 

I 



1.5.1.2 ALIANZA Y COMPRA VENTA DE ESTACIONES 

La llegada de nuevas tecnologías, el redescubrimientos de la importancia del medio 
ante el público, tanto infannativa como cómercialmente, y la búsqueda de mejores 
mercados ante la estrechez económica fueron las causas de una ola de reestructuraciones 
en el negocios de la radio de 1994 a 1998. 

Las cadenas radiofónicas del país venden y compran estaciones, establecen servicios 
de ¡nfonnación novedosos y buscan alianzas con otras empresas mexicanas o extranjeras. 
El objetivo fue y es enfrentar un nuevo mercado más exigente y cuidadoso en el México 
de hoy. 

Empresas del tamaño de Radio ACIR. Radio Mil, Grupo Radio Centro y 
Radiodifusión Red de Corporación Medcom, asociación que se publicara primero el 29 
de noviembre de 1994 y que posteriormente se aprobara por la Comisión Federal de 
Competencia (CFC) el 28 de marzo de 1996, aunque concluyó el primer mes de 1996. 
De este modo las compañías hicieron efectivos sus contratos de opción y Grupo Radio 
Centro adquirió el 67 por ciento de las acciones de Radio Red, sumados al 33 por ciento 
iniciales. A cambio, la empresa dirigida por Adrián Aguirre cedió el 27 por ciento de sus 
títulos a Medcom, manteniendo la posibilidad de readquirir dicho paquete. 

Hay que considerar que desde 1993 Grupo Radio Centro se ha caracterizado por ser 
una de las potencias de la radio en México, de ahí su interés en renovar e innovar en sus 
emisoras, como ejemplo está la emisora XECMQ Fonnato 21, la cual anteriormente era 
musical y ahora transmite noticias las 24 horas del día en segmentos de 20 minutos, 
asimismo, incluyó la emisión del reporte del tráfico por aire y tierra, lo que da cuenta de 
los problemas viales en la zona metropolitana de la ciudad de México. 

De la misma forma, Grupo Radio Centro también ha participado en los mercados 
financieros, corno es la Bolsa Mexicana de Valores y en New York Exchallge con lo que 
se convirtió en la primera compañía Latinoamericana de radiodifusión en emitir acciones 
en Wa/l Street. En agosto de 1994, la empresa radiofónica vendió se Cadena Radio 
Centro, con 99 estaciones afiliadas en Estados Unidos, Puerto Rico, Guatemala y el 
Salvador, a Heflel BroadcaSlillg Co. al no poder tener por las leyes estadounidenses, el 
control absoluto de las emisoras. Sin embargo, Grupo Radio Centro se quedó con el 20 
por ciento de las acciones de Hefiel. 

Al principio la CFC argumentaba que el proceso de compraventa se daba de manera 
lenta, pues se quena eliminar el hecho de que ambos consorcios pudieran estar 
promoviendo una práctica monopólica, por el alto grado de concentración de empresas 
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en un sólo mercado. Al respecto se contempla que en el Distrito Federal existen 52 
concesiones para operar 'radio, de las cuales 9 son controladas por Grupo Radio Centro; 6 
en Amplitud Modulada y 3 en Frecuencia Modulada; además de XHFO La Zeta en FM, 
estación de música grupera, con la cual se estableció un convenio con Siete de México 
para ser operada por cinco años y cuyo contrato vence el 31 de diciembre de 1998. 

No obstante, para mayo de i995, y siclIllu diuiinadü5 105 inconvenientes 
monopolicos, la compraventa fu~ replanteada con motivo de la devaluación del peso 
mexicano frente al dolar. Grupo Radio Centro pagó 23 millones de dólares por el 33 por 
ciento de los titulos de Radio Red (conformado por las emisoras XERED-AM, 
XERED-FM, Y XERCA-FM asi como, la XEDKK-AM de Guadalajara y XESTN Radio 
Voz de Monterrey). 

El consorcio tuvo la garantía exclusiva por tres años para comprar el 67 por ciento 
restante a un precio de 322 millones de pesos. Con esto el convenio cerraría finalmente 
sus pláticas el 9 de enero de 1996, aunque para la obtención de recursos Grupo Radio 
Ct:Ili.Ju vcu":i& a:á í:;ffiji.i::5a C!;;ü, Ch~;:::::! C~mm!!!!ic!!ti~!!5 !!!!:. !~S ~~~il.:'lnpo;;: l'!11P. tp.nía 

en la cadena estadounidense Heflel Broadcasting Corporatiol1, Iider en radio dentro del 
mercado de habla hispana en la Unión Americana, por un monto de 19 millones de 
dólares. 

t.! presidente de- fjmpo Radio Centro, A(,hiáu Aguirrc señaló que si bien :;e habla 
realizado la compra de estaciones, equipo y de activo, no era una operación de comprar 
tres emisoras más para modificarles la programación, sino por el contrario, lo que 
interesa al consorcio es mantener la fórmula de éxito que han logrado las estaciones de 
Serna, pues reconocía en Radiodifusión Red a un líder de información noticiosa y en sus 
programas de contenido, un nivel alto de ratilJg, motivo por el cual dicha operación no 
implica e impide que Infored de Grupo Medcom, continúe produciendo el noticiario 
"Monitor" a la vez que adquiere el compromiso, durante 10 años, de brindar servicios 

- informativos a las estaciones de~Radio Red, de Grupo Radio Centro y a 100 emisoras 
afiliadas. 

Con esto una vez más la corporaclOn de los Aguirre. lleva hacia adelante un 
importante crecimiento con la sinergia que surge entre el liderazgo musical de su 
empresa y el de radiodifusión Red en el sector noticias. Así pues, con esta fusión Grupo 
Radio Centro se consolida como el punto radiofónico más importante del Distrito 
Federal, al integrar tres emisoras más, a las diez que ya tenia en la ciudad mexicana. Esto 
significa detentar el 24 por ciento del espectro hertziano, con lo cual podría llegar 
fácilmente a incrementar su audiencia de un 30 por ciento a un 40. 

I 

I 
I 
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En tanto. el grupo que preside Clemente serna busca nuevos horizontes entre un 
público menos masivo, pero mas redituable, pese a que su padre fuera uno de los 
pioneros de la radio durante los años treinta. El primer paso de Serna fue vender sus 
estaciones y ahora el segundo es mantenerse dentro del corporativo Medcom, que él 
formara, compuesto por el servicio de noticias Infored, los nuevos servicios de radio 
directamente (corno. Super Red, Promo Red, Telemúsica, Musimax y el canal de 
televisión Super Seis de Guadalajara ) los cuales integran un nuevo consorcio: Red 
Multimedia. Super Red es una de las primeras divisiones que prontamente se ha 
desarrollado en el mercadeo nacional de la publicidad y del mercadeo integral en el punto 
de venta~ y que permite al anunciante incrementar su publicidad al presentar sus 
productos a través de medios electrónicos. 

Por lo que respecta a las estrategias de comercialización conjunta, se destaca la hecha 
entre Grupo AClR y Agentes de Radio y Televisión (ARTSA). Esta asociación no trajo 
consigo modificaciones en la parte accionarla, ya que ambas empresas contarán con las 
mismas estaciones pertenecientes a la familia Ibarra y las hermanas Díaz Romo 
respectivamente. 

USe trató de una operación mediante la cual ACIR agregó a su infraestructura tres 
estaciones de ARTSA que serán administradas (por alrededor de un millón 200 mil pesos 
mensuales) con el nombre de ACIR,. aunque los ingresos ~or la publicidad reportados por 
éstas~ serán repartidos en partes iguales entre los grupos"· 9 

De esta fonna, ACIR en el Distrito Federal ya cuenta con siete estaciones, cuatro en 
FM (XHM-AzuI89, XHPOP Digital 99, XHDF Mix 106.5 y Xl-ISH Inolvidables) y tres 
en Amplitud Modulada (XEL Radio ACm, XEFR Radio Capital, y XEVOZ Bonita) con 
lo cual se convierte en el segundo grupo más grande de la capital. En el ámbito nacional 
la empresa llegó a 150 estaciones entre propias y afiliadas que son comerciales en los 
Estados Unidos con cadenas hispanas como Caballero Spanish Network. 

A diferencia de otros, esta cadena no pretende vcnder estaciones, así 10 manifiesta sus 
vicepresidente Antonio Ibarra. <'El radio es lo que nos ha dado plataforma y una 
audiencia potencial de 40 por ciento de la población total del país. Esto no quiere decir 
que dentro de la corporación no se manejen otros sistemas de emisión como la televisión 
por cable (en Orízaba y Cholula) y la restringida (MVS en San Luis Potosi, Oaxaca y 
Hermosillo )",60 
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Así pues, ACIR al tiempo que hizo esta transacción, reestruchIró corporativamente 
sus empresas en tres áreas: ACIR Radio, Televisión Integral (con 12 sistemas de cable, 
cinco de televisión restringida y dos con sistema abierto) y Multicom (servicios de 
radiolocalización). Francisco Ibarra fue uno de los radiodifusores más beneficiados en la 
expedición de concesiones de televisión durante el sexenio pasado 

Sin embargo, para lograr tal crecimiento una de las acciones de la familia Ibarra . en 
octubre de 1995, fue el realizar una alianza estratégica con el fondo de inversión Hicks, 
Muse, Tate aJJd Furts, el cual invertiría entre 50 y 57 millones de dólares por el 30 por 
ciento de las acciones de GIUpO ACIR Ello sclucionaria los problcmas de liquidez del 
corporativo y le pCffilitiria tener recursos frescos para realizar inversiones para el 
ctcrg:!mientc de ~ue'.'a5 '=0n,=~~i0ne~ tJt:' tp!p:vi..:ión re~tringida 

Por otro lado, una más de las ahanzas consoiidadas que se dio en ei medio 
radiofónico, es la de Stéreo Cien, de Grupo Sociedad Mexicana de Radio (SOMER) de 
Edilberto Huesca Perrotín, con Nucleo Radio Mil (NRM) encabezado por la familia 
Salas. Esta asociación realizada el 28 de marzo de 1995, trajo en consecuencia cambios 
~::. !:l prcgr::.~:!c!é~ j' !~ !~C0!p0!".!!.d6n de EdHt-.ertn HIlf'.":l":l'I como Director ('-reneral 
adjunto de ese grupo. 

Con la fusión, la empresa opera seis estaciones en la capital: tres en FM (XEOY 
Morena FM, XHROK Código 100.9 Y XHMM Stéreo Cien) y tres en AM (XEPH 
SabrosiIa 590, X.EÜY Rl:ujiu !viiI y XE3S Radio Sinfonola) Con esta infr"cstmctura los 
directivos ¡iellcn cumo obj(;tivo fortalecer a Núcleo Radio Mil con su presencia en FM, 
para ciiseñar paquetes áe comerciaiizaciúlI más alf¡1(;¡ivos para los anunciantes. 

Anteriormente en 1994 NRM, ya se había desprendido de dos emisoras de Amplitud 
Modulada (Dimensión 1380 y Radio Onda) vendidas al Grupo Radiorama; además 
construyó una planta transmisora en el Ajusco con una antena direccional y ISO 000 
watts de potencia radiada para sus emisoras en Frecuencia Modulada. 

En lo referente a la incursión en otros negocios, Guillermo Salas Vargas de Nucleo 
Radio Mil y Arturo Zorrilla Martínez de Grupo Zoma; crearon a mediados de 1995 la 
empresa Ultravisión para ofrecer el servicio de televisión restringida con tecnología 
MMDS, en la ciudad de Torreón, Coahuila, la concesión se las otorgaron en diciembre 
de 1994 y comenzaron a transmitir apartír de 1996. 

Por otra parte, no todo en la radio comercial fue una transacción o unión cordial, con 
lo cual se pudiera superar la recesión económica. Ello se reflejó en los desacuerdos 
internos de la empresa Crystal de Sánchez Campuzano, quien finalmente decidió 
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separarse nfl: 1~ alianza en 1992, traye!1do cerno re~u!t:ldo 1:::. formüd6¡¡ de Cadena 
Crystal-Cima Somero Ahora desde mayo del mismo año esta Cadena cuenta con 110 
estaciones entre propias ya filiadas (60 de FM y el resto de Mi), las cuajes son dirigidas 
por Humberto Huesca Bustamante hijo de Edilberto Huesca director asociado de Núcleo 
Radio Mil. 

Apartir de que en 1993, la Cadena RASA opera la XENK-AM Radio 6.20, logra su 
propósito de penetrar en el disputado mercado radiofónico, ahora nuevamente consigue 
dar un paso más con la fusión entre XEN-AM (anles Radio Mundo, después Radio 
Sportiva y hoy Ondas de Lago) de Corporación Mexicana de Radiodifusión (CMR) y la 
Cadena Radiodifusoras Asociadas (RASA), asociados a su vez con la periodista Teresa 
Vale. 

Además de las anteriores vías que sirvieron para ir superando la situación critica que 
vivieron los grupos radiofónicos, cabe destacar la creación de Comercializadora 
Multimedia de Comunicación, cuyo fin es ofrecer espacios a los anunciantes en siete 
radiodifusoras ubicadas en el Distrito Federal, Toluca, Coacalco, Pachuca. Apizaco, 
Puebla y Cuemavaca. La Comercializadora es produelo del acuerdo de Radiorarna, el 
grupo mayoritario de estaciones de radio en el interior de la República Mexicana entre 
propias y afiliadas con 156, y de Grupo Siete encabezado por Francisco Javier Sánchez 
Campuzano, dueño de Cadena Cl)'stal. 

ESTA TESI§ NO SAJtJl 
:I3E U. mBUO'f:'Er..~ 



1.5.1.3 CAMBIOS DE FORMATO 

El replanteamiento de formatos y el cambio de nombre y estilo en por lo menos diez 
e;:::,lil.l::.iüne5 del ni.:;ti"ito Fc¿cr~. come se !precia en f!:1 (:lIl'1cfro, resultó ser una buena 
alternativa para los radiodifusores capitalinos con el fin de hacer frente a las vicisitudes 
económicas de los últimos tres años y atraer mayor número de audiencia. (VO Cuadro 5) 

Uno de los posibles ejemplos es la institucionalización de "Ondas de Lago" emisora 
surgida el 13 de noviemhre de 1995, y bajo el mando de Tefe Vale quien decide hacer 
un~ pmerl'lmación cien por ciento hablada, proponiendo por vez primera en la Alvf 
cSqüema5 ¡adiofóiiicc:; ir:.ccncebib!e~ e!l cuad!"!nte, {'·t)rnn Rl'Irliometria, dedicado al 
análisis y critica de programas de otras estaciones de radio. Asimismo, Ieiulllú d gt-licf0 

de radionovela, el cual ha sido prácticamente olvidado. 

Por otro lado, Cambio 15.30 la estación dirigida por Luis Alfonso Sánchcz Tovar. y 
operarla por Grupo Siete, paso de la música a la palabra con programas como: "La 
noticia y usted: porque usted hace la noticia" con micrófono abierto al público; 
"Despertador 15.30" y "Con la ley en la mano". 

En tanto, Sistema Radiopoiis consideró acertadu reaiizat una rcnovación en sus tres 
estaciones de Mi en la capital mexicana, así pues, Jos programas de la XEX·A.M fueron 
llevados en diciembre de 1995, a la nueva Q ¡Comunicación tota1!, y dejar su espacio a 
la música mexicana. Cabe mencionar que estas acciones fueron hechas como parte de la 
presencia de Ricardo Rocha vicepresidente de Radiopolis. 

Ahora bien, -Gmpó -ACTR una vez que realizó la integración de las emisoras de
ARTSA, decidió hacer dos cambios radicales en dos de sus estaciones; Radio Amistad y 
B0nita. La primera para 1994 recibía el nombre de Mix FM con musica de recuerdo en 
inglés, sin embargo, al cabo de un año se transfonnó en La Comadre con una 
programación netamente grupera, este proyecto no funcionó y en 1997 se convirtió en 
Inolvidables 95.3, estación que emite baladas en español de catálogo. Bonita a su vez 
cambió a música ranchera después de que durante dos meses transmitió con el nombre de 
Radio Capital, música grupera y anterionnente música en inglés como Capital Heavy 
Radio. 

Un propósito por demás económico, fue el hecho de que algunos grupos radiofónicos 
decidieron comercializar a sus estaciones al enviar parte o la totalidad de sus 
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CUADRO 5 
CA~!BlOS DE FOR.\!"'TO EN ,\LGU"i,>.5 EST\C1mmS R.\D10DlFUSOR"'S DEL D F .. . . . , , ~ . . ~ .. 

SIGLAS,FRECUENCIA y NOMBRE Y FORMATO ANTERIOR NOMBRE Y FORMATO ACTUAL 
GRUPO 

1. XEPN-AM 590Khz (NRM) X Prcss Radio Música y notlcias Sabrosita 590 Música T repical 
en Inalés 

2. XEVOZ-AM 1590Khz Radio Capital Música Grupera Bonito AJA Música Mexicana 
GruDO ACIR 

3. XEQ-AM 940Khz XEQ 940 Música Moderna en Q-94O AM (Comunicod6n Tato!) 
Rodionolis Españal Proaramación Hablado 

4. XEN.AM 690Khz RASA 690 Música Moderna en XEN 690 Ondas del Lago 
RASA Inolés. Radia Sporh"" Proqrama.ción Hablada 

5. XEUR-AM 1530Khz Lo XEUA: Música Moderno. Cambio 15-30 Programación 
Gt'l.IPO Siete Hablada 

6. XEX-AM 730Khz X730 La Opción Programación X730 ANo Lo X Sinfonía Humana 
Radiooolis Hablado Música Mexicano 

7. XESM-AM 1470Khz Radio Coñ6n Música Moderna en Vida 1470-AM Lo estación de la 
ORF Esnañal v en Inglés eterna iuventud 

6. XEEST-AM 1440Khz Rodio Exitos Música en Español Sonido Crystal México Música 
GRC/Gruno S;'!e Grupe ... 

9. XHSH-FM 95.3Mhz Lo Comadre 95.3 Música Grupera Inolvidable 95.3 FM Música en 
Grupo ACIR Iv Trop;cal Españal de Cotdla .. 

10. XHOF-FM 105.7Mhz Conexión Acústica Rock en Inglés Orbita 105.7 Rack en Españal y 
IMER I v en Españal en Inalés 

11. XECMQ-AM Radio Sensoción Música Moderna Fonnoto 21 Noticias 
ORC en Esnañale Inolés 

12. XEDTL-AM 660Khz Radio RIN Programación Infantil Radio 660 Música Grupera 
IMER 

13. XEDA-AM Radio T~ Música Moderno en Radio Treu Pl"09ro.mación 
Radio Trece I Esnañale Inolés Hablada 

14. XEDA-FM 90.5 Sonido es Imagen MÚSica Pulsar FM, 90.5 Música en 
GFM Internacional Españale Inalés 

15. XEDF-FM J'azz FM Variada en Inglés Radio Una Música Grupera y 
ORF TroDieol 

16. XEQ-FM Lo. Trapi Q Música Tropical La Ke-Bucna FM Música 
Radiooolis Gru ..... y Tropical 

17. XERPM-FM Kosmo 103 Música en Inglés Fónnula Romántica Música 
6RF Romántica 

16. XHVIP-FM 66.1 Radio VIP Programación hablada Radio RED FM Noticiarios Y 
RPMlGRC I v rnUs;CQ en Inglés música en lnqiés 

19. XHFD-FM Crysta/ FM Música Moderna en La Zeta Música Grupe ... y 
C",stal/ORC I~I Tropical 

20. XECD-AM 1360 Dimensión 13.80 Música La Poderosa 13.80 Músico 
NRMlRadion:noo. Romántica de los 30s, 40s v 50s Variodo en Esooñol 

21. XEOY-FM 69.7 Estéreo Mil FM 89.7 Música Morena FM 89.7 Músico 
NRM Clásico Mexicano 

22. XHDFM-FM 106.5 Amor 106 Música moderna en MIX-FM 106.5 Música en Inglés 
ARTSAI ACIR Esnañal 

23XHDL-FM 96.5 DIAL FM Músico internacional Radio ActiYO Música en Inglés 

.. 



programaciones al interior de la República Mexicana e incluso al extranjero. De este 
modo, lila XEDA, Pulsar FM. emisora del Grupo Imagen Comunicación en Radio, a raíz 
de su unión con Frecuencia Modulada Mexicana en 1994, ampliaría desde este año su 
cobertura en estaciones ubicadas en Guadalajara, Monterrey, Cuernavaca. Radiopolis en 
tanto, exporta programas a China, país con un potencial de 500 millones de 
radioescuchas, desde octubre de 1995... la estación Radio Shangai transmite 
Vfu~1 ilil1aCivII de; .... VHt: mus;cal t: ;nfOiTIiativo producida por el grupo mexicano ... Así 
también, desde julio (1995) Radiopolis incursionó en el mercado de España con el 
programa 'Marcha Méxic<r-Madrid' que sale al aire a través de las emisoras Radio España 
y RadioPop.,,61 

XPress Kadio, para convertirse en Sabrosita 5YO, y la XEOF transfonnada en Orbita 
105.7. Estos cambios junto con los anteriores aunados a los del cuadro, nos indican un 
mayor número de radioescuchas, aunque no siempre en todas las emisoras se han 
reflejado con la misma intensidad y simplemente permanecen iguales. 

Aún con estas transformaciones, no se puede decir que los formatos de programación 
hablada ya existentes se hayan visto afectados por los hábitos de los radioescuchas. A1 
cuntrario ct: lo:> qut: pucr:a pens:rrse, t::-.tacion~:; cumo Radio Rt::d, R3dio Fórmula, la 
XE'V y Radio 13, aument3ren de manera importante su audiencia, con lo cual mejoraron 
su posición ~n e! cuadr<L~te. De la misma forma, Formato 21 y /'..BC Radio, sen 
estaciones habladas que lograron mantenerse en el gusto del publico. 

I 

I 
I 
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1.5.1.4 INNOVACIONES TECNOLÓGICAS 

Al pasar Jos años, recordamos aquellos días en Jos que la radio daba sus primeros 
pasos, cuando en una pequeña cabina se contaban chistes y se hacían anuncios en vivo, y 
se trabajaba tan sólo con ]a ayuda de dos tomamesas que giraban día y noche en la 
emisora. 

Ahora bien, han pasado más de cuatro décadas y es notable la evolución en el medio 
hertziano, tanto en contenido como en tecnoIogía~ todo ha quedado detrás, la idea de que 
la televisión acabarla con la radio se diluyeron, desde que apartir de los noventas la 
mayoría de las estaciones mexicanas se actualizaron técnicamente, esto es la pauta que al 
final nos conduce a los nuevos retos del tercer milenio. 

Cabe mencionar lo extraordinario que es hoy ver una radioemisora sustituir aquellos 
viejos micrófonos por los de manufactura alemana o japonesa, capaces de registrar los 
más leves susurros de voz. Con cabinas modernas, equipos de consola computarizados, 
casseteras de última generación con algunos equipos que integran Compact Disk, DAr, y 
la máxima fidelidad actualUega a la radio nacional. 

Para hacer patente la diferencia entre el ayer y el hoy, sólo nos basta escuchar la 
calidad técnica en programaciones musicales, donde se brinda un acercamiento al 
realismo musical. En tanto que los noticiarios en los que gracias a los satélites se les 
permite estar al otro lado del mundo velozmente para dar la noticia. 

Nos atrevemos a afirmar que en menos de cinco años, la radio será muy distinta. A 
prncipios del siguiente milenio seremos testigos de un cambio de enormes magnitudes 
que abarca desde los grupos que manejan este medio, hasta las tecnologías de 
transmisión y recepción de sus señales. 

Tal cambio traerá, como es de suponerse una modificación en los hábitos de 
consumo de la población por los nuevos servicios que nazcan en tomo al medio creado 
por Marconi, pero a la vez habremos de apreciar la conformación de corporativos que 
detentarán sólo un número cada vez mayor de estaciones de radio, sino también de 
concesiones para operar por satélite, por cable, además de otras tecnologías de 
comunicación. 



El mundo multimedia del futuro, tal como afirma el periodista Ben H. Badgdikian, 
estará dominado por grupos que controlarán todo el proceso de comunicación de masas. 

En México, sobre todo desde los inicios del sexenio 88-94, se crearon las bases para 
la configuración de este panorama, los comunicadores no deben soslayar tal circunstancia 
pues se arriesgarlan a estar fuera de la futura dinámica de Jos medios en su manejo 
operativo y de sus contenidos. así pues, veremos cuáles son los actuales y previsibles 
desarrollos tecnológicos en la radiodifusión mexicana. 

Al llegar los años ochenta el desenvolvimiento técnico y los intereses de los grandes 
operativos de la comunicación hicieron posible la aparición de diversas alternativas de la 
industria del entretenimiento de manera general, rápidamente ganaron espacios (Video 
Cassetes, Audio Cassetes, Discos Compactos, Parabólicas, Satélites). Todo esto pennitió 
que las principales ciudades de México se convirtieran en campos propicios para el 
crecimiento de las novedades tecnológicas importadas por ende adentrarse en la 
globalización de las comunicaciones. 

Obviamente, ia cxpiotación dc tan atractivas alternativas de fa poderosa industna del 
entretenimiento, requirió de cuantiosas inversiones para la creación de una 
infraestructura y un manejo operativo eficiente; dichos recursos provinieron por lógica, 
de la publicidad. 

SISTEMAS DE TRANSMISIÓN 

SATEl./TE 

En cuanto a los sistemas de transmisión destaca el uso cada vez más frecuente de los 
satélites y no de las microondas o de la linea telefónica. como en antaño se hacía. Con la 
puesta en operación del Marcias 1, en 1985, comenzó una nueva etapa para la radio, pues 
apartir de ese momento la señal de una radiodifusora llega de manera inmediata y con 
gran calidad de sonido a cua1quier parte de la geografia nacional e internacional. 

DJGlTAI Al/DIO TAPE (DA TI 

Además de estas tecnologías, hoy en día es cada vez más intensa la utilización en la 
radio de la cinta de audio digital (DAT, por sus siglas en inglés Digilal Audio Tape), del 
disco compacto y primordialmente de la computación que aplicada en la producción 
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radiofónica simplifica el trabajo con ella podemos crear un mundo de sonidos, efectos y 
voces, aun los más extraños e inverosímiles, con el fin de hacer más compresible los 
mensajes. 

SERVICIOS DE CARÁCTER RESTRINGIDO 

SURPORTADOBAS FM 

En apartados anteriores ya nos hemos referido a este servicio, sólo agregaremos que 
el número de subscriptores por cada estación FM que maneja una red sub portadora es de 
90 mil, y el número puede aumentar si esta tecnología se explotase a nivel nacional e 
internacional 

RADIO MICROO/IlDAS 

Con el fin de ofrecer a la población mayor calidad de audio más allá de la AM y la 
FM, surge en los noventas la radio restringida, la cual puede ser disfrutada con el pago 
de cuota mensual, este servicio se maneja por vía microonda, por satélite y por cable. 

En México sólo se cuenta con la transmisión microondas, no por cable como en 
Estados Unidos o Europa. La empresa que actualmente brinda este servicio es I\.1ultiradio 
Digital, propiedad de J V Corporalion, fuerte grupo que también posee: Multivisión, 
Wings, Telerrey y dos estaciones de FM. 

La radio Digital-Microondas, está en funcionamiento luego de una fuerte polémica 
con motivo del otorgamiento de concesiones respectivas, desde noviembre de 1991, con 
un menú de 20 canales de música continua. 

Multiradio opera actualmente en el Distrito Federal, Monterrey y Guadalajara, se 
espera ofrecer este nuevo servicio a otras ciudades como Toluca, Mexicali, Puebla, 
Cuemavaca, Acapulco, Cancún, y México, ya se tienen concesiones respectivas, el 
número de abonados en la Ciudad de México es aproximadamente de 15 mil. 

RADIO RESZRINGWA-VÍA SATEllTE 

En cuanto a la radio restringida operada con satélite, esta ya se ofrece en México 
desde 1994, pero en la actualidad sólo se dirige a comercios e industrias, no al público en 
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genera!. .A~udioplan S.A. de Grupo Zoma es una de las empresas que proporciona el 
servicio, dirigida por Arturo Zorrilla Martínez. 

Los usuarios pueden elegir según sea la atmósfera de trabajo: 1) Musak, música 
insirumenüu; 2) FlvU meiodias en ingiés; 3) l.n~'TIvíEx. música mexicana; y 4) Canai e 
música latinoamericana, salsa, cumbia y bolero. 

En 1995 Audioplan ya contaba con casi 400 subscriptores; las expectativas de 
crecimiento <:;on huen¡¡" IR T .f':.y FMp.rnl rlf':. TelP.r.omllnil"J'lcinnp.o;:. otnreó en," fRcilirl::at} 

paía la obtención de conccsicmcs. 

DAB (Digital Audio Broadcasting) RADIO DIGITAL 

Sin embargo el avance tecnológico más prometedor y con las mejores esperanzas par 
el siguiente milenio es la radiodifusión sonora digital, mejor conocida por sus siglas en 
inglés DAB 

Después de la Frecuencia 1\{odulada. el salto tecnológico mayor del siglo es la DAD, 
ésta nace como respuesta de raáiodifusores ame aigunos factorcs advcrsos ya 
mencionados como la disminución de audiencia de la radio en el mundo entero al ibJUal 
que el incremento de venta de reproductores y fonogramas de compactos, así como de la 
poca inversión publicitaria en el medio. 

La premisa de la radio, en este sentido, era modernizarse para satisfacer los gustos de 
la población. Así desde 1987 se han comenzado ti desarrollar-diversos sistemas DAB~-a-
la vez de cumplir con los requerimientos de la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones. 

A) Calidad de sonido similar al disco compacto. 

B) Señal resistente a distorsiones y desvanecimientos. 

C) Eficiencia en el espectro radioeléctrico e inversión de menos recursos en la operación 
del servicio. 

D) Operación tanto a través de antenas terrestres como mediante transmisiones vía 
satélite, y difusi6n a receptores fijos y móviles. 

I 
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'C'\ T'\:~ __ " .,... • • • • 
~J ........ ,::,pUfillJilIUi1U piua S~lV1CIU.s ag1egauos. 

F) Transmisiones abiertas, es decir, gratuitas. 

La posibilidad de incorporar nuevas bandas digitales (en lugar de las analógicas AM 
y FM) a fin de ofrecer mejores posibilidades surgió en 1988 cuando la UIT de la 
UNESCO, convocó a los paises del orbe a encontrar nuevas tecnologías. El resultado fue 
una competencia clásica entre Europa y Estados Unidos. 

La Unión Europea de Radio (constituida por 18 empresas de Alemania, Francia, 
Inglaterra y Holanda) denominó a su proyecto ElIreka 147, DAB que ya se maneja de 
1452 a 1492 Mhz, es decir, forma parte de la banda "L", según los acuerdos de la 
Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones, celebrada en España a principios de 
1992. 

El DAB, ElIreka 1-/7, es el único sistema que a través de pruebas realizadas en varias 
ciudades del mundo, incluyendo la de México (1996) ha podido cumplir con l.s 
especificaciones ya anoladas, por lo que ha sido el proyecto apoyado por más de 130 
paises. 

Sin embargo, no todos los radiodifusores mexicanos ven conveniente sustituir las 
actuales bandas por la "L". Algunos no desean el cambio porque tienen mayoritariamente 
estaciones nuevas en FM, que ahora son un fuerte medio; ellos no querrán que de manera 
improvista se modifique todo el esquema. Jaime Robledo, Gerente Técnico de la CIRT, 
explica que para el uso total de la DAB en México, se requerirá la sustitución de cerca de 
25 millones de radiorreceptores analógicos, los cuáles les irán suplantándose por los 
digitales en un lapso de 15 o 20 años. Se prevé que en un principio habrá receptores 
dotados con lastres bandas, AM, FM, Y DAB, después FM y DAB, para finalmente tener 
sólo radio digital, esto se piensa ocurrirá por el año 2020 02025. 

Además los radiodifusores tendrian que cambiar sus instalaciones. El costo 
aproximado de un transmisor y una antena DAR (sin contar los estudios computarizados 
necesarios para producir señales digitales) que serviría para cinco o seis estaciones, sería 
de 100,000 dólares americanos. 

Estados Unidos fue el único país que no se sumó a la iniciativa de Eureka J 47, al 
argumentar que su banda "L" aloja los sistemas de control de su Defensa Nacional. Así 
esta nación optó por otra alternativa en lo referente a la radiodifusión sonora digital 
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terrestre, digitalizar el ya existente, servicios de Mi y FM, mediante los sistemas In 
Band 011 Chal1/Jel. 

Los ingenieros americanos encontraron la idea en una técnica llamada 
"enmascaramiento" consistente en distribuir en tres una sola banda, en la que la 
frecuencia digital queda en el fondo, lo que permite a la AM tener calidad de la FM, ésta 
a su vez obtendrá la nitidez de un disco compacto. 

De acuerdo con versiones no oficiales, la actitud estadounidense por desarrollar otro 
sistema diferente al Eureka 1-/7. es porque t:xisten de por medio intereses económicos, 
para italat ue;:; ~i1iv,lI iuúuiui1J .le c5tadonc5 en bm,das a¡Ui:ógiCQ.S. 

La CIRT, ha manifestado su interés por desarrollar la tecnología europea, pero por 
las consecuencias que traerla aplicar un sistema diferente al de los norteamericanos 

asunto, sin comprometerse con alguno de los dos proyectos. 

Se tiene previsto que en este año (1998) o quizás el próximo, el gobierno mexicano 
(con la aprobación de la CIRT) tome una decisión definitiva. Los industriales de la radio 
ante todo han manifestado que por desarrollo n3lUrai cici medio, las concesiunt's dd 
futuro servicio radial sea Eun:ka 147 () In Bana 011 ChOUllL'i. se ¡es deberán asignar a los 
actuales conceSlOnanos, porque si no fuera asi, se generaria una competencia inju~t(l, pn 
la cual ellos serían los más perjudicados 

Dicho razonamiento, visto desde esta prespectiva suena válido, pues en un medio 
cada vez más aficionado a la estereofonía y el sonido digital, seria muy probable que el 
auditorio y por supuesto los anunciantes tuvieran preferencia por estaciones que 
transmitieran con calidad, a la larga se extinguirían las radiodifusoras comerciales que 
funcionen en bandas analógicas 

INTERNET 

Es inevitable no tocar la naciente relación entre la radio y la In/enJer, así como las 
variadas potencialidades surgidas. 

Internet, es una red de computadoras que enlazadas a una vía telefónica permite 
establecer comunicación interactiva entre millones de usuarios afiliados. De acuerdo con 
la Imernet Society, se estima que en la actualidad más de 35 mil redes están 
intercomunicadas directamente. Estas redes, a su vez dan acceso a dos millones de 
computadoras centrales a las que se puede llegar mediante Correo Electrónico o Pasarela. 

I 



Se calcula que el número de usuarios aproximadamente es de 40 millones a nivel 
mundial. 

La radio ha aplicado esta tecnología para diferentes usos, uno de los cuales consiste 
en establecer un mecanismo interactivo de comunicación entre estaciones y el público, 
para conocer sus opiniones sobre la programación,}:. participar en concursos o encuestas, 
otro uso es para conseguir información que coadyuve a mejorar al programa sea hablado 
o musical; por ejemplo a través de la red se podrán enviar solicitudes de artículos, datos, 
estadísticas que fortalezcan los conteniaos de las barras programáticas, al establecer 
comunicación con aficionados, disqueras, locutores, radioescuchas entre otros. 

Sin duda la utilización de mayor impacto e interés consiste en transmitir la 
programación total de una estación o bien disponer de un banco de datos con 
información fresca, sobre conductores, raling, horarios; accesibles a cualquier persona 
que entre a la línea. 

"Desde su ingreso al ciberespacio, en mayo de 1995, Radioactiva sigue un proyecto 
que paulatinamente hará más sofisticada su pagina electrónica. Dicho proyecto consta de 
cinco etapas: pagina (infonnación general); correo electrónico (comunicación 
público-Iocutores); lista de correo (comunicación entre radioescuchas); canal [Re 
(comunicación en tiempo real de la emisora) y transmisión en tiempo real a través de 
infonet. u62 

No sólo 98.5 Radioactiva se ha vinculado al mundo computacional, en los últimos 
dos años (1997 y 1998) la mayor parte de las emisoras del ciudad de México explotaron 
las riquezas de la fnlernel, aunque algunas estaciones lo hicieron con menos fuerza en los 
rubros de infonnación e interactividad. 

Hemos visto como los radiodifusores mexicanos aceleran hasta donde pueden, la 
modernización tecnológica del medio hertziano a fin de encontrar en el vasto mundo de 
las nuevas tecnologías, otro tipo de opciones para no perder audiencias, tanto en la radio 
abierta como en la restringida. Nosotras coincidimos con José Herran, gran conocedor de 
la radio por dentro y por fuera "el desarrollo tecnológico no es lo más importante, pues la 
tecnología lo único que hace es mejorar los sistemas cualesquiera que sean. La 
radiodifusión comercial tiene que reaccionar buscando nuevos horizontes pero sobretodo 
la calidad en los servicios,la excelencia en el contenido."63 Este es el verdadero sentido 
de la radio. 



1.5.2. FUNCIÓN SOCIAL 

Al paso de los años la radio ha dejado de ser tan sólo un medio de recreación y se ha 
convertido en unO mas completo, put;::s t::H su haber ofrece distintas opciones de 
entretenimiento, diversas comentes musicales y noticias, así como eventos deportivos y 
otros géneros de interés masivo. 

De este modo, la mayoría de las estaciones en el país son promotoras de desarrollo a 
través de la divulgación de campañas a favor de la colectividad e instrumentos de 
movilización social muy a parte de sí se satisfacen las necesidades de diversión o 
educación. 

Con este cambio, la radio poco a poco parece recuperar el sentido social que en sus 
inicios se le otorgara, pues hoy en día se han dado diferentes espacios a la expresión de 
los variados grupos y sectores organizados que integran la sociedad, tanto civiles como 
políticos, independientemente de sus tendencias. 

La comunicación radiofónica como parte de los medios masivos, se mantiene como 
un reflejo de la sociedad "libre" en la que actualmente vivimos, por ello el que se 
encuentre regida bajo el derecho individual quien de igual manera, tiene la libertad de 
elegir el tipo de información que desea recibir. 

"Informar es también la expreslOn de nuestras verdades nacionales, históricas y 
culturales. En este sentido, la función informativa de la radio ha cobrado en los últimos 
diez años mayor importancia, a través de la creciente credibilidad de sus noticieros sobre 
los de otros medios".64 

Actualmente se están dando diversos cambios en la programación mexicana, que sin 
- lugar a duda marcaran el camino hacia el año 2000. Este tipo de programas no- sólo 

promueven hacia una mayor participación de los radioescuchas sino que al hacer uso del 
teléfono logran captar su interés, y al mismo tiempo lo satisfacep e invitan a la respuesta 
de los mismos con lo cual se da inicio a la etapa de la interactividad en los programas. 

"Cada día son más populares los programas que podemos llamar de servicio, pueden 
ser desde muy serios y científicos, que sin duda aportan cultura y conocimientos útiles a 
los radioescuchas, hasta programas con los chistes y dobles sentidos en buena ley aportan 
diversión, distensión y relajamiento que resultan muy necesarios".65 

I 
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Un hecho qlle marcara la mayor difu~ién de prcgra."TIas hüblüdas, fue la transmisión 
de noticias. Ahora bien, si se tuviera que Jegir un momento para señalar el inicio y 
profusión de estos en la radio, se diría que fue apartir del terremoto de 1985 pues fue en 
esos momentos dificiles, donde las necesidades de información requeridas por los 
habitantes de la ciudad de México, fueron ampliamente cubiertas por la radio. 

Muestra de la importancia del espectro radial, se manifestó durante las noches 
posteriores al terremoto, cuando se brindó apoyo y servicio a los radioescuchas de todo 
el pais. 

Ante tal situación y debido a la interrupción del servicio telefónico de Larga 
Distancia, la responsabilidad de dar noticias era de la radio misma que destacó en su 
papel de medio comunicativo a través principalmente de estaciones corno: Radio 
Educación y Radio Universidad. 

"Como sucede con frecuencia en la radio rural, se ofreció un servicio de infonnación 
para la comunidad, con mensajes del tipo: la familia Martínez López de la calle Xola, 
infama a sus familiares que todo esta bien, que no paso nada, o se pide ayuda para la 
localización del Señor Enriªue GonzáJez, de la colonia Doctores, es urgente que se 
comunique con su familia. ,,6 

De esta forma, la radio tuvo un gran alcance en todos los rincones del país, y al 
mismo tiempo se tuvo conocimiento de la importancia comunicativa del medio, pues 
quien oía la radio no era sólo un receptor pasivo sino que se había convertido en el 
elemento más participativo y esencial del espectro hertziano. En ese momento critico la 
radio representó la posiblidad de informar con objetividad y sin censura. (Ver Gráfica-l) 

Luego del largo periodo en el cual se consideró a la radio como una sinfonola, la 
programación sufrió interesantes transformaciones. Los años noventa se inician con el 
intento de hacer más atractiva la emisión de programas musicales y principalmente 
hablados, hay gran preocupación por emitir noticiarios, se abren espacios largos a modo 
de revista que integra entrevitas, comentarios, reportajes, etc. 

Sin embargo, en épocas más recientes, la noticia ha tendido a ser usada como un 
espectáculo debido a su excesiva presencia como parte de muchos noticiarios 
radiofónicos, en los cuales los conductores se hayan convertidos en divos del micrófono. 
En la actualidad hay en el aire entre ] 00 y 120 espacios informativos, algunos con 
formatos de noticiarios de larga duración, otros son resúmenes programados cada hora o 
cápsulas que informan sobre finanzas y deportes. 

A pesar de ello, hoy en día las noticias no sólo se dan en hecho sino son enmarcados 
dentro de un contexto con referencia a nuestra realidad, con lo cual se promueve la 
relación entre el radioescucha. En diversas radiodifusoras del cuadrante se lanzan al aire 
discusiones entorno al acontecer político y los micrófonos están abiertos a las opinones 
del auditorio. Particularmente, esta situación se presenta en programas como Escucha de 
Radio Red y La Bolsa y las Finan=as de la Q 940. 
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Por otra pane, gracias a la valiosa ayuda del satelite digital, ahora se ha dado una 
tendencia muy marcada de contratar racionalmcntc, a las estaciones habladas. Antes se 
tocaba por lo general sólo música en provincia,. hoy la radio hablada se puede escuchar 
en todas partes. En México existen dos grupos con cobertura de 24 horas del día, siete 
días a la semana, con programación hablada y de noticias, éstas son Grupo ACIR., y 
Radio Fórmula, los demás tienen noticiarios y algunos programas, pero el resto del día 
pasan musica. 

Por su parte, José Gutiérrez Vivó, conductor del noticiario Monitor comentó al 
respecto que «la preponderancia de la radio no la vivimos nosotros. se dio en los años 
treinta y cuarentas, cuando ahora es otra época de gran auge en otro mundo. en otro 
Mexico, la sociedad actual está mucho más preocupada por los problemas diarios que a . .. . . . .. . . .-;;.., 
10005 nos pegan y es por euo que la noticia se welve lenguaje comun- . 

Cabe mencionar que las figuras de conductores radiofónicos han ganado amplia 
popularidad. Las voces de José Gutiérrez Vivó, Pedro Ferriz de Con, Ricardo Rocha, 
Guillermo Ochoa, Cristina Pacheco, Flor Berenguer, José Cárdenas, Miguel Ángel 
Granados Chapa y otros son o han Sido segUIdos por mIllones de radioescuchas de todo 
el país. 

Ahora bien, hacer radio no !'ólo implica informar, sino también establecer 
comunicación, crear sentido común y sobre todo considerar que existe un público V un 
loC'..:tor qt:ien debe identificarse como interlocutores. Cualquier oportunidad es buena 
paja "h:l.:iJ t¡UI: la ladiu es el medio ideai para hablar personaimeme. para dirigirse a 
grupos pequeños y para poner en comunicación a grupos sociales afines. 

En México, el periodismo radiofónico se ha ido transformando con el paso del tiempo. 
En especial en la capital del país. cada vez es mayor la tendencia a abrir espacios a la 
discusión, la opinión, la participación, sin perder de vista las características del medio 
como tal. De este modo algunos espacios de la radio mexicana se han ido consolidando 
como recurso poHtico, como-instrumento electoral, canal--de opinión y-espacio para la 
demanda y la denuncia. 

Es imposible poner en duda que el resurgimiento de la radio en México y en el 
mundo, se debe primordialmente a sus amplias posibilidades como medio de 
información. N? obstante, también es innegable que gracias a ello, posteriormente 
vendría el desarrollo deJa comunicación con el radioescucha y la importancia de la 
participación de éste para definir los contenidos de una radio que además de ofrecer 
música, se propone servir al auditorío. 

I 
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Hoy mientras R;:.d:o Universidad Se i1iantit::llt: íid a su pasado y Radio Educación 
estrena 100 mil wattes de potencia, se produce la presencia de la otra radio. que se 
produce en el cuadrante. La programación hablada, la cual con ayuda de los 
radioescuchas y anuencia de los propietarios quienes han descubierto que la radio que de 
verdad comunica es un buen negocio, comienzan a transformarla. Con ello estaciones 
que anteriormente no incluían segmentos con micrófono abierto, se vieron en la 
necesidad de hacerlo, tal es el caso de: 97.7, La Zeta, La Ke-Buena, Digital 99, FM 
Globo, entre otras. En tanto, la mayoría de las estaciones de la Amplitud Modulada, se 
mantienen en primer lugar como radio hablada y se consolidad estaciones como: Radio 
Red, XEDF 970, la nueva Q940, asi como Radio ACIR y Radio 13. 

Por su parte, los programas de opinión suelen encontrarse muy frecuentemente en los 
de comentario sobre deportes, destacando el fütbol, las estaciones que destacan son: Los 
protagonistas el11'ivo de Grupo ACIR; Deportcs al momento de Radio I3~ El sCl:,rmento 
de Rail Orvaiíal1os en Radio Variedades~ Cicn en Dcportes de Stéreo Cien~ y Espacio 
deportivo de Mix F~t. Este tipo de programas y todos aquellos que se basan en la palabra 
hablada para hacer comentarios, contar anécdotas o algún otro tipo de información~ han 
ido en aumento. De ahi que sea frecuente escuchar escritores e intelectuales como: Jesús 
Silva Márquez. Eraclio Zepeda, Francisco Prieto, Juan José Arreola, entre otros, sobre 
todo en las estaciones comerciales del Distrito Federal. 

"No hace mucho la radio era una simple rocola, el cuadrante una interminable 
sucesión de sonidos musicales sólo interrumpida por anuncios. El modelo que por 
muchos años resultó negocio, se habia desgastado, los tiempos exigían nuevas 
estrategias. La radio, gracias a sus bajos costos de producción, a su calidad de medio 
accesible e inmediato, por su proximidad al radioescucha, podía ofrecer información y 
compañía".68 

Aunque anteriormente la palabra sólo era legado de las radiodifusoras culturales, 
universitarias y estatales, hoy la olra radio. como así le conocemos, cede su modelo 
radiofónico comercial al ámbito que la fuerza de la costumbre y los hechos obligan a 
llamar comercial la cual ha producido y continua emitiendo programas de calidad en su 
mayoría, apoyándose para ello en el uso de la palabra y el contacto entre locutor y 
radioescucha. 

Con esto, podemos decir que en el resurgimiento de la radio es de suma importancia 
el hecho de que cualquier ciudadano pueda usar los micrófonos de las emisoras para 
hacerse participe dentro de la polémica exteriorizada, aunado a que pueda expresar sus 
dudas e inquietudes. Así pues, está por demás señalar que la radio es y será el medio de 
los medios, gracias a que poco a poco se está consolidando como un ejercicio más 
democrático, además de que debido a ello ha sido capaz de ir desquebrajando aquel muro 
que antaño, habia separado a locutores y radioescuchas. 
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Para comprender la función socia1 de la radio~ antes involucremos a este medio de 
comunicación con los demás. 

SeQún Ree H. Rlake v Ed\\~n O Haroldsen: comunicologos ingleses; pueden 
idenúflcarse cuatro actividades o funciones principales de la comunicación masiva: 

1) Vigilancia del ambiente: reunir y distribuir información a la sociedad sobre los 
acontecimientos tanto externos corno internos. 
2) C01lfribución a que la sociedad respol1da a S1I ambiente: al interpretar 
acontecimientos del medio y prescribir conductas convenientes como reacción a esos 
accntec!me!ntc~. 

3) Transcripción de la herencia social: es considerada comunmente como la actividad 
educacional, comunica información, valores y nonnas sociales de una generación a otra 
de los miembros de una sociedad o grupo de recíen llegados. 
4) Entretenimiento: aquellos actos que persiguen sobre todo la distracción. ,,69 

Agregan que juntas estas funciones de los Alass Media desarrollarían factores 
positivos a la sociedad en tanto se mantuvieran en equilibrio. 

Ahora bien, dentro del Contexto social de la radio, ésta ha logrado llevar a cabo dichas 
funciones, a traves de su barra programatlca que contiene: noticIan os, entrevistas, mesas 
redondas, musica, concursos, etc. 1:.sto no signitica que el medio hertziano haya 
cump!Jdo su mIS!On con a!ta calidad, pero si se ha esforzado en ser útil hasta donde le es 
posible a la sociedad. 

"La radiodifusión contribuye en forma decisiva al progreso de l\'lé.xico, su labor 
como vehículo informativo y medio de expresión del pensamiento y promoción de la 
cultura, al ejercer con responsabilidad, es factor fundamental de unidad entre los 
mexicanos." Así se expresó el Secretario de Comunicaciones, Licenciado Carlos Ruíz 
Sacristan, durante la 48 Seción Ordinaria de la CIR T70 

Por tanto, el medio sonoro además de matener. ha aumentado su sentido de apertura 
y de acceso a us actividades a todos los grupos que conforman, la población, tiene una 
participación más activa en las programaciones de tipo pluralista sin dejar de lado las 
necesidades de los diversos niveles sociales del país. 

Dado que la radio tiene consciencia de su compromiso con la sociedad, crea 
radiodifusoras especializdas, cuya programación se \'e dirigida a sus radioescuchas, en 
especial hablados que van desde la orientación social hasta la legal. 

De ahí, que diferentes emisoras mantengan la transmisión de reportes viales, de las 
condicioes atmosféricas, ambientales, de contaminación. programas noticiosos y de 
música en sus distintos géneros. 

I 
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"La vocación s.úl,;ial ot:: ia radio, frente a ios probiemas que aquejan a nuestra nación 
se evidencia aún más en crisis políticas y económicas, con la amplia difusión de los 
acontecimientos que se generan, al igual que la opinión de los afectados, y la discusión e 
interpretación de los analistas en cada uno de los temas involucrados, lo cual incrementa 
significativamente el alcance y la penetración de campañas a favor de los más diversos 
aspectos de nuestra convivencia cotidiana",71 

Raúl Aréchiga Espinosa ex presidente de la CIRT, afirmaba que los radiodifusores 
tienen un objetivo común, hacer de su industria un sector social cada vez más 
participativo en el quehacer nacional, por ello pedía a los concesionarios de todos los 
estados de la república a poseer una actitud responsable y seria ante las difíciles 
circunstancias que se viven actualmente. 

Al ser parte activa de nuestra sociedad en acontecimientos democráticos, de 
consolidación de paz y desarrollo, la radio asume firmemente su sentido de 
responsabilidad en el país. Al mismo tiempo su capacidad de influencia conduce a ser 
considerada como un poderoso instrumento de formación, orientación y movilización. 

Para finales del siglo XX, es imposible poner en tela de juicio el alcance masivo de la 
radio, por lo cual se mantiene como medio que mayor índice de penetración registra en la 
sociedad, tanto en términos territoriales como de población~ por consiguiente debemos 
concebirlo como todos los medios de comunicación social, un vehículo posible de 
enajenación. 

Tomando como base que las funciones sociales de la radio son: divertir, informar, 
educar y orientar; las emisoras convierten al medio hertziano corno uno de los principales 
en la comunicación nacional, sin dejar de laso el que dependerá del propio grupo 
radiofónico si son o no asumidas todas estas misiones o simplemente establecen un 
equilibrio entra las mismas. 

Nos encontramos en un momento trascendental para la radio, pues desde su 
nacimiento en nuestro pais se ha afanado en cumplir cabalmente sus funciones, y hoy 
debe cubrir una nueva, nacida como respuesta a lo que la sociedad necesita; el medio 
hertziano tiene que volverse interlocutor ante la sociedad agobiante que vive el hombre, a 
éste ya no le bastan las programaciones musicales, prefiere la calidez de las habladas. 

Francisco Prieto explica más a fondo este hecho, " .. este medio, en estos días que 
corren, da lugar a conversaciones imaginarias entre un emisor a quien se siente como 
amigo, en cierta medida un alter ego, pero también alguien de quien se discrepa con un 
receptor que de esa manera, se vuelve activo".72 

De este modo la radio contribuirá a que gran número de personas se sientan menos 
solas, disminuya su temor y lo más importante experimente una mayor y mejor 
comprensión de una realidad altamente compleja. Para que se pueda cumplir esta 
novedosa actividad radial, los emisores, aconseja Francisco Prieto, deben cubrir 
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cabalmente su papel de di al ogantes. preparaándosc par obtener una cultura vasta y 
profunda que les pennita tender puentes, a franquear distancias, a reconocer sus propias 
dudas y a poner orden en ellas. Se terminaron aquellos lectores de noticias, o 
presentadores de canciones, ahora para estar detras de un micrófono, primeramente se 
debe contar con plena disposición para "comunicarse con el auditorio. 

"La función social de la radio aquí y ahora es contribuir a romper todo cuanto vuelve 
extraño a quien no profesa nuestra tradición o nuestras ideas. Poner en fin, orden por 
encima de la opinión dogmática y no fundamentada, pero sobre todas las cosas, hablarle 
al ret.:eptof anónimo que, en medio del caos de esta sociedad que es un mosaico, necesita 
Lciicr a la -.. -isla 5cñ~C5 de ¡d~iit~dad, -~·¡·~·.cí'id.~ ~.~1 ccmp~r+Jr j' !:! ~eb..:rid:!d de ::0 est2.r 
condenado al aislamiento y a la lncornumcaclQn.·· '-' 

Para tener una visión más clara, y comprender la l1uevafimción social de la radio, es 
menester situarla en su modalidad de medio de comunicación, más que de infomlación, 
contemplar sus particularidades y la riqueza potencial, que nace de su vinculación con la 
teicronia, pues aicna tccnoiogía ie pennitc iievar a cabo cun lIIá!'ó di¡;i1cia ::.u::. ii1lt=a:-. 
¡nfonnativas, pero al mismo tiempo le origina nuevas facetas como lo es el fenómeno 
que pretenderemos analizar más adelante, la intercomunicación entre locutores y 
radioescuchas a través del teléfono. 

I 
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2.1 RA.DIOCOMUNICACIÓN 

La comunicación, es un asga esencial en el hombre en sociedad, sólo a través de esta 
es COmo puede crecer de manera personal y ayuda a crecer al otro, es así como la radio, 
contemplado ya como un medio masivo de comunicación, con características propias, al 
incorporar el uso de la telefonía enriquece su gama de potencialidades, sin embargo, 
surge así la posibilidad de crear espacios propicios que invitan a la comunicación a dos 
actores anteS separados: locutores y radioescuchas. No obstante, lo que a simple vista 
es sencillo. los diversos fenómenos comunicativos, cuentan con una estructura compleja 
y formal, aspecto que se verá en el desarrollo de este apartado. 

El analisis critico del papel de la comunicación en todos los niveles de 
funcionamiento en relación con la dominación interna de clase y la dominación externa y 
el estudio de nuevos canales, mensajes y situaciones de comunicación, se realiza con la 
finalidad de que contribuyan al proceso de transfonnación social. 

Por otra parte, habría que añadir y al mismo tiempo mencionar que la sociedad esta 
en un constante cambio al igual que la comunicación, y que la presencia de estas han 
originado interacciones entre sus diferentes modalidades. De ahí que en la evolución de 
estas sociedades se presenten modificaciones en los objetos de referencia a propósito de 
los que cabría comunicar en los mass media. Los actores que intervienen en el acontecer 
diario. los comunicantes que intercambian la infannación han ido transformando de 
forma drástica y a veces imperceptiblemente a las sociedades y su comunicación. 

Es así como la totalidad relacional, de la que habla J..'1anuel Martín Serrano, considera 
a la sociedad como un sistema de interacciones. oposiciones, equilibrioso dcsequilibrios y 
superaciones que desde el principio introducen detenninaciones a los c1cmentos 
individuales, que explican las variaciones y mutaciones del "todo". 

"En síntesis: la comunicación de masas, como cualquier otra modalidad de 
comunicación publica. está marcada por las señas de identidad que permiten reconocer 
en ella a la sociedad que utiliza. De este modo equivalente, en la organización y el 
desempeño de cada sociedad, cabe reconocer la imprenta que de:.ia el modo de producir y 
de distribuir la información pública."l 

De ahi que, para obtener un producto comunicativo se presentan tipo de mediaciones, 
sin embargo, el peso mayor recae en la estructura del mensaje. el cual es guía de la 
intercomunicación. 

El desenvolvimiento de la radio sigue el curso de los avances tecnológicos y hoy 
integ.ran aspectos que le permiten llegar más y mejor a sus emisoras. Sus avances I1c\"an 
como objetivo reflejar las inquietudes, los problemas y el diario acontecer de las 
sociedades a las que sirve, con el deseo de mejorar la convivencia humana. 

"La radio, en tanto como medio de comunicación, es un complejo tecnológico que pone 
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en contacto por lo menos a dos sujetos: locutores y radioescuchas. La radio y todos los 
medios de comunicación a distancia producen significaciones de una manera distinta a la 
comunicación interpersonal, en la que emisores y radioescuchas comparten el espacio 
fisico y el tiempo real de! acto de comunicación. ,,2 

La facultad de enunciación de la radio, le permite introducirse en la vida cotidiana de 
sus u:o.ual iú5 lláiUc5c a este cotidianidad doméstica, laboral, política e de tránsito 
automovilístico. Una vez que la radio está inmersa en la vida cotidiana y dehido a que 
carece del uso de la mirada, la radio libera a los radioescuchas de este sentido y les 
permite llevar a cabo otras actividades al mismo tiempo que atiende a las transmisiones 
radiofónicas . 

..A...si P1J~~,"'! ar~r~tn rip r;:¡rlin, hny pn rli::. ~e cnnvierte en un elemento indispensable en 
t.:;ualcluittf hogar y su üso es bastantc f¡ccüc"tc, pcr:;o"u! e intimo. 

Berlot Brecht ya lo proponía desde hace más de 60 años en 1932, " ... la radio no tiene 
más que un aspecto, aunque debiera tener dos. Es un simple aparato de distribución. No 
hace sino transmitir. Y para hacerla un medio positivo, hay que convertirla, de aparato de 
d!~tr¡bu~¡6n ! !~!r:!!c de ~c!!!.!.!!!k1!.d6!! que puede !!!!:!.g¡~?.r~e p~rf'l 1::. viri::. p¡'lhli('.::., IIn 

enorme sistema de canalización que no sólo supiera transmitir sino también recibir: no 
sólo hacer escuchar al oyente, sino hacerlo hablar, no aislarlo. sino ponerlo en relación 
con los otros. Sería pues necesario que la radio, abandonando su actividad de proveedor, 
organizará este abastecimiento por los propios oyentes.,,3 

Si d OlcJiu ~UlllllU ~c lId..u:o.folllla.!>t.: t.:1I wllaJüo .!>istclHa de comunicación, podria ser 
el más giganresco aparato de interacción sociai. por ci cuai ci oyt.:llie 11(1 ~e lil1üta.fía a 
escuchar, sino se relacionaría abiertamente con los demás. Sólo queda preguntarnos, si es 
realizable un proyecto de estas características, quizás no en el presente orden social. pero 
podemos ver como la tecnología actual permite el desarrollo natural y lógico de otro 
orden, en el cual tal vcz scrá pertinente quc nazca una verdadera radiocomunicación. 

"Las tecnologías ahora disponibles hacen posibles nuevas formas de expresión y de 
interacción comunicativas más integradoras, que requieren, como su condición, 
precisamente la renuncia a esas divisiones. La separación funcional entre emisores.y 
receptores debería dejar paso a otro acceso a la producción y distribución de relatos y a 
otras opciones de consumo de la información. La fragmentación de la realidad en 
ámbitos de referencia comunicativamente separados, tendría que ceder su lugar a una 
representación global del medio social y de lo que en él acontece,,4 

Es entendido que el proceso comunicativo se constituye de uri intercambio de 
significados, sin embargo anteriormente, los medios colectivos eran claros, ejemplo del 
principio de la no comunicación, al marcar el espacio recíproco de una palabra-respuesta 
para constituir sólo el mensaje de ida. 

I 
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No obstante, la radIO a últmlas fechas ha incrementado sus esfuerzos para anular dicha 
verticalidad del mensaje, todo indica que el monopolio de la palabra se tambalea ante la 
insistencia cada vez más frecuente de los escuchas por comunicarse con el medio 
hertziano. 

La información que se proporciona al público en general parte de la producción 
social a partir del momento en el cual se convierte en comunicación pública. Sin 
embargo, ello no sería posible sino se estableciera en una empresa radiofónica, en este 
caso, una organización más o menos compleja la cual contara con los elementos 
adecuados como son los recursos materiales y humanos. 

Por consiguiente la radio tiene que evolucionar para ellos debe partir del principio de 
que el público no esta formado únicamente por "orejas" también lo constituyen "voces". 
El medio sonoro puede ser un organismo dinámico que asuma su papel de intermediario 
entre unos que dicen y otros que oyen, pero no siempre en la misma posición ya que el 
auditorio también debe tener la oportunidad de hablar para hacer posible un diálogo 
verdadero. 

Como todo medio de comunicación, la radio suele extender símbolos a lo largo del 
espacio y a través del tiempo, hacia una audiencia amplia, relativa y heterogénea, 
compuesta por personas que con base en sus características propias asimilará el mensaje 
para después emitir su respuesta. 

La reproducción de la realidad en radio, se transmute por medio de sonidos y de la 
lengua, se da al público una imagen exacta. Ahí el oído es destinatario del mensaje 
radial, por medio de los diálogo de los personajes de los sonidos discretos. 

Ahora bien. "Si la radio es una medio de comunicación masiva de difusión, de 
comunicación social o solamente de comunicación tecnificada, dependerá siempre de los 
criterios de uso de la adecuación del mensaje al proceso y sobretodo del papel que juegue 
el auditorio de la radio. Si el destinatario del proceso, el auditorio es considerado como el 
elemento importante, tanto más para considerarse el medio como un medio de 
comunicación sin calificativo ... 5 

De este modo, la reproducción es una conjunción de signos realizada por el locutor, 
con el fin de despertar en el radioescucha una idea que corresponda a la realidad 
reproducida. Lo importante es captar y mantener la atención del público, siempre y 
cuando interprete el mensaje de manera correcta y produzca ta radiocomunicación al 
presentar su respuesta. 
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2.1.1 INTERCOMU.NICACIÓN 

El hombre a diferencia de los animales, tiene la capacidad)' la necesidad de 
~('lImllhtr infonnnc:ión en forma de conocimiento y cultura. como un apoyo para la 
trasmisión de sucesos a sus siguientes generaciones; todo esto gracias al proceso de 
comunicación. 

La comunicación en nuestra sociedad es un proceso que por mucho tiempo ha sido 
estudiado, sus funciones, sus relevancias. sus cambios todo estos puntos que han sido 
considerados en relación con el hombre, es por ello que personas como GofTman, 
Dunc:!n y Berger tra.ta.!! de 2!!aEZ1!.: y compre!!der 2. la co!!!.unicación en !érmi!!os de su 
funclOn sociaL 

No obstante, el reconocimiento de las interacciones cntre los diversos tipos de 
sociedades y la comunicación, no suele ponerse en discusión. La realidad bien podria 
t::'-0!1(':'.:'~trdr5t;" p.n r:IIP '5-1' tfl'~rr()ll;lO "F"ta iennnmc:ia tie.ne. c:nn!rec:t1encias teóricas y 
prácticas. A nivel teórico dificulta el avance de todas las disciplinas sociales que estan 
c.oncemidas por una explicación del cambio social y de la evolución cultural. A nivel 
práctico impide que las políticas encaminadas a la transformación de la historia de las 
sociedades planteen estrategias comunicativas en un conocimiento suficiente de lo que se 
está haciendo y de sus posibics efectos. ,·6 

Se ha considerado corno Ciencias de la Comunicación aquellas cuyo objeto de 
estudio esta basado en las interacciones, en las cuales los recursos son los actos 
expresivos. Una vez que las Ciencias de la Comunicación toman a la comunicación del 
hombre como prioridad, adquieren o tendrian que reconocerse una Teoría de la 
Comunicación Humana cuya especificidad se sustenta en la diferencia con la 
comunicación animal, ya que la humana va más allá de incluir su objeto de referencia 
además todo el ecosistema material, social, gnoscológico y axiológico producido por el 
-propio hombre. Al mismo tiempo- incorpora al sistema- intercomunicativo productos
tecnológicos o que simplemente son fabricados para cumplir una función expresiva. 

Así pues, la comunicación al hacer uso de tecnologías que pennitan multiplicar los 
productos comunicativos, debe considerar numerosos sujetos o la referencia al ucontccer 
que concierne a la comunidad. "La mediación pretende ofrecer un paradigma adecuado 
para estudiar todas aquellas practicas sean o no comunicativas, en las que la conciencia, 
las conductas y los bienes entran en procesos de interdependencia. El investigador no 
puede recurrir en estos casos a modelos meramente cognitivos, exclusivamente de 
comportamiento, o solamente de producción. La necesidad de un enfoque basado en el 
análisis de la mediación se hace sentir cuando el manejo de la información, de los actos, 
de las materias se manifiesta como una actividad que no puede ser disociada ni analizada 
por partes. " 7 

I 

I 

I 
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De este modo, no podemos apreciar adecuadamente el fenómeno de la 
intercomunicación, si otorgamos mayor interés a sólo uno de los actores que lo producen 
o al mensaje en sí. Es menester por tanto, determinar cuales son los elementos que 
participan en el proceso comunicativo y sus influencias entre sí. La mediación permite 
valorar la intercomunicación en toda su magnitud, a fin de conocer las cualidades de la 
radio actual en nuestro país. 

Una vez que se fusiona el estudio de la sociedad y el de la comunicación, se cuestiona 
por el cambio o para ser exacto por el intercambio entre las variantes manifestadas en 
ambas áreas: la social y la comunicativa. A esto habria que añadir los procesos de la 
actividad histórica que se presentan en las formaciones sociales y en las diferentes 
modalidades de la comunicación. 

Como toda sociedad, la nuestra ha pasado por diversas etapas bien definidas, corno se 
puede apreciar en los periodos agrarios-mercantiles, el populismo, pre-industriales, 
industriales, monopolista, etc. Ahora bien, es preciso señalar que en cada uno de esos 
movimientos o puntos sociales del país, la comunicación ha tenido su importancia 
conforme a los hechos que se presentan. En estos momentos la intercomunicación vía 
telefónica entre locutor y radioescucha es una muestra de ello, debido a la necesidad que 
tiene la gente de comunicarse. Sin embargo, "la teoria que tenga utilidad social debe 
anticipar cambios históricos a partir de sus leyes que si son ciertas y correctas tendrán su 
confirmación precisamente cuando el cambio anunciado y todavía no producido llegue a 
cumplirse. liS 

IICada sociedad establece unos marcos institucionales para que sus miembros 
desarrollen sus actividades. Por ejemplo, la división según el sexo es uno de los criterios 
de la organización social en todas las comunidades. Según cuales las funciones que se 
esperen de los hombres y de las mujeres así serán los ámbitos en los que unos y otros 
puedan desenvolverse como seres sociales. ,,9Entonces considerando lo anterior se puede 
determinar que la sociedad establece roles definidos para cada persona incluyendo los 
comportamientos los cuales en ocasiones son asumidos de manera personal y no por los 
lineamientos marcados por las instituciones a las cuales representan. 

Aquí encontrarnos que si bien el locutor tiene establecidos patrones a seguir, algunas 
veces tienden a dejarse llevar por sus sentimientos o reacciones inconscientes que lo 
hacen caer en la falta de respeto hacia sus radioescuchas o bien en el maltrato para con 
este quien finalmente, la mayoria de las veces, acepta su relación con el locutor sea cual 
sea, ésta. A esto añadirse la formación de lo siguiente: 

1.- "Proporciona una teoría de la sociedad, en la cual se armonizan las transformaciones 
de las formas de vida y de los valores, con el mantenimiento de esa organización social y 
de sus instituciones. En dicha teona debe de hacer un modelo de comportamiento no sólo 
para quienes forma parte de las clases dominantes, aunque uno y otro contengan 
opciones diferentes. 
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2.- Proporciona a nivel subjetivo gratificaciones cogmtIvas y afectivas. Supuesta la 
existencia de una teona ideológica ... para que se produzca esta interiorización, la teoría 
ideológica tiene que satisfacer necesidades esenciales de la personalidad: al menos 
aquellas que se refieren ;'1 la conciencia de pertenencia a un grupo y al sentimiento de 
seguridad. Por eso las representaciones ideológicas de la realidad pueden ser falsas, pero 
nunca banales." lo 

Por otra parte, la posiciones estructuralista y marxista afirman que las fonnaciones 
sociales y las modalidades comunicativas deben estar ligadas a la par unas con otras, sin 
embargo. este fenómeno aun no se contempla en una reconciliación de un modelo válido 
de un mundo justo. 

En tanto la concepción de Manuel Manín Serrano estaOlece una I d,u.::ióü entre 
sociedad y comunicación pues considera a estos dos sisLemas de interdependencia como 
autónomos. ITA nivel de las innovaciones que encuentran una referencia en la producción 
comunicativa. Cuando en el ecosistema social surgen otros sujetos, objetos y situaciones 
a p!"C~~!!0 d,: Jos '11)P l'J)muniClln y se transforman las evaluaciones Que se consideran 
legitimas o deseables, en los productos comunicativos es probable que aparezca y 
desaparezcan ciertos temas, determinar personajes, unos u otros juicios de valor. ,,11 

bnUllCt:"!:I !'lt:" l:uu:-.idela que ün tipo de modalidüd c:xuu::icati'.-:! !:.!~n1pre cst.ará a la par 
lid tiempu ) d espacio con üna formación socia!, aunque bien puede 5ubsistir ("(ln otf::! 
sin qUt; ilt;gut: a una transformación total. Aquí podcmo$ aprec:ar la p!"c~encia de la 
actual intercomunicación vía telefónica locutor-radioescucha cuya relevancia se pone de 
manifiesto en nuestros días, pero anteriormente dicho fenómeno ya se había presentado si 
nos remontamos a los años treinta cuando el contacto directo con el locutor se hace 
patente ante la necesidad de comunicarse del público radioescHcha~ satisfaciendo a la 
vez requerimientos individuales y colectivos. 

Por .otro lado~ como se plant~ de~de IQs ti~mp9s de Aristót~les. la comunicación se 
iguala con ia retóricas, la cual debía dar un efecto en la audiencia. El orador Il~ sólú tellia 
que demostrar sino reflejar un buen carácter y tener decisión. Asimismo, LassweIl 
expone al proceso comunicarivo como; "Quién dijo Qué t:n Cuál canal a Quién y Con 
Qué efecto." Por su parte Schramm lo refiere así: Fuente - Codificador - Canal -
Decodificador - DeSLinatario 

Mientras que los teóricos de la información han propuesto modelos de comunicación 
como el siguiente creado por Shannon y \Veaver y que sirve para explicar cualquier 
proceso de comunicación unidireccional ya sea entre personas, animales, instituciones y 
maquinas. 

I 



FUENTE 
DESTINO 
DE INFORMACIÓN 

MENSAJE 

SEÑALES 
EMITIDAS 

TRANSMISOR 

FUE!\'TE 
DE RUIDO 

SEÑALES 
RECIBIDAS 

CANAL 
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RECEPTOR 

MENSAJE 

Donde la Fuente de Información es el repertorio de señales; Transmisor puede ser el 
emisor o el aparato que se encarga de emitir las señales; Canal el conducto fisico por el 
cual viajan las señales; Fuente de ruido, sonidos ajenos a la información que perturban e 
interfieren el paso de la misma; Receptor, aquello ya sea persona o instrumento que 
recibe la señal; Destino, fase final del proceso en la cual se verifica la transmisión. 

Aunque los anteriores modelos han recibido diversas críticas des pues de profundos 
análisis, no debemos olvidar que son tomados como base para la creación de otros que se 
acercan más a la realidad de los actos comunicativos. Así, tenernos al modelo propuesto 
por Manuel Martín Serrano, que acertadamente pone al Sistema de Comunicación en 
relación con otros dos sistemas el Social y el de Referencia, pues sin duda todo producto 
comunicativo realizado por el hombre tiene su génesis en el acontecer social, por ende 
estos pasan a formar parte del marco referencial de los individuos. No obstante este 
modelo propone una dinámica de afectaciones entre los tres sistemas. 

En la visión de Manuel Martin Serrano la teoria de la comunicación se encarga de 
estudiar la capacidad que poseen algunos seres vivos de relacionarse con otros seres 
vivos. intercambiando infannación; por tanto, los actores, es decir, los que efectúan los 
actos comunicativos son cualquier ser vivo que interactúe con otro ser vivo de su misma 
especie u otra distinta, a través de la información. 

En el proceso mismo de la comunicación los actores desempeñan posiciones distintas 
que pueden ser intercambiadas a lo largo de la situación comunicativa; el actor Ego, es 
quien inicia el intercambio de la infonnación, y Alter el que resulta ser solicitado 
comunicativamente por Ego. 

Sin embargo, al dirigirnos específicamente a la comunicación humana, dejando a un 
lado la realizada por actores animales (la cual también es de interes y analizada por 
Serrano) encontramos que actor de la comunicación son aquellas personas que entran en 
contacto comunicativo con otras, asimismo las funciones de estos actores tienen relación 
con las condiciones que cumplen en el proceso de realización, distribución o consumo de 
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105 productos comunicativos así, Serra.'1o distingue dos clases de actores: a) Actor que se 
sirve de la comunicación, pues el que es responsable de la información que circula en el 
Sistema de Comunicación, o aquel que la consume; h) Actor que sirve a la 
comunicación, el que pone en circulación la información daborada por otros actores, 
siempre que su participación afecte los datos de referencia que le llega a Alter. 12 

En ese interés por transmitir información, Ego se ve en la necesidad de utiiizar 
instrumentos que le faciliten su tarea. Manuel Mamn Serrano nos dice.; que los 
instrumentos de comunicación son todos los aparatos biológicos o tecnológicos que 
pueden acloparse a otros aparatos sean biológicos o tecnológicos para obtener la 
producción, el intercambio y la recepción de señales. 

"Los instrumentos de cornumcaclOn se organizan en sistemas ut: alH¡.Jliúl,dl,iólI y di:; 
i1auu¡;t:.i¿n de señales, constituido:; por un órgano emisor, un c~n::\l tr:msmisor y un 
órgano receptor como mínimo." J 3 

La capacidad de comunicar entre los humanos, supone que éstos si estarán en 
condiciones de crear expresiones que sean comprendidas por otros. Las expresiones 
tienen su base en una sustancia a la cual Ego aplica energía para generar asi señales, cada 
variedad en el estado de dicha sustancia es una expresión que será captada por Alter a 
través de sus sentidos, las diferencias que este actor encuentra va a designarle algo en 
particular, es ahí donde se da la comunicación; a las relaciones que existen entre los 
,jistiiiiü" cstü.do$ :,:xp::':!;¡'''ü!o y bs diferentes design<1rinncc; Serrano las llama 
articiíl .. ór}i1c ..... 

El actor humano también es capaz de referirse a objetos, de representar cosas o seres, 
situaciones especificas si lo desea. liLa representación actúa organizando un conjunto de 
datos de referencia proporcionados por el producto comunicativo en un modelo que 
posee algún sentido para el usuario. 1I 14Según su uso las representaciones se pueden 
diferenciar de la siguiente forma: 

"A) Representaciones que son modelo para la acción. Dan a la información un sentido 
que afecta el comportamiento. 
B) Representaciones que son modelo para la cognición. Dan a ia información un ~C:lltiJu 
que afecta al conocimiento. 
C) Representaciones que son modelos intencionales. Dan a la información un sentido que 
afecta a los juicios de valor." J 5 

Es imposible que haya comunicación entre Ego y Alter si las expresiones del primero 
y la percepción del otro no están guiados por las representaciones. 

A fin de comprender en plenitud el modelo dialéctico que Serrano nos ofrece, se debe 
anotar que el Sistema de Comunicación entra en relación con los otros dos sistemas ya 
mencionados el Social y el de Referencia. Así el Sistema de Referencia penetra en el de 
Comunicación a través de la mediación de los datos de referencia (los referidos a un 
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objeto!) ut:! reÍerencia) que no se trata más que de "un conjunto de expresiones asociadas a 
un conjunto de representaciones". 16 

Por su parte el Sistema Social (S.S) interviene sobre el de Comunicación cuando se 
dan prácticas personales personales o institucionales que afectan a alguno de los 
componentes del s.e corno actores, instrumentos, expresiones y representaciones. 

A su vez el S.S puede verse afectado por la intervención del S.C. "Mediante la 
comunicación cabe intervenir sobre las necesidades, los valores y en !ieneral. sobre los 
modelos del mundo que caracteriza a los diferentes grupos humanos". 7Manuel Manín 
Serrano llama mediaciones comunicativas a esta clase de intervenciones del S.C. sobre el 
SS. 

Por otro lado, estará a bien mencionar que a lo largo de la evolución hacia una Teoria 
de la Comunicación se ha impuesto tanto en Estados Unidos como en Europa diversos 
modelo comunicacionales los cuales han respondido a las expectativas y señalamientos 
de cada época, de esta forma se han enfrentado durante más de 25 años. 

"En un primer momento, estudiar los procesos de comunicación, desde el ámbito de 
lo popular, significó ante todo la necesidad de desplazar la mirada desde arriba hacia 
abajo, desde aqueIla visión que tomaba en cuenta sólo lo que los medios masivos o los 
procesos masivos le hacían a la cultura culta. a incluir como objeto de estudio lo que los 
medios y proct!sos masivos tienen que ver con los mundos de las culturas populares". 18 

Así pues en párrafos anteriores ya han sido expuestos algunos modelos relativos al 
proceso comunicativo de los medios masivos en nuestra sociedad. Sin embargo, para 
nuestro beneficio y relacionado con esta investigación, consideramos la necesidad de 
ubicar el estudio de la intercomunicación vía telefónica entre locutor y radioescucha, 
dentro de las redes de comunicación y su inserción en un medio como ]a radio en el 
vivir, en el soñar y en el trabajar de la gente, por el cual a continuación estableceremos 
un modelo que refiere el fenómeno de análisis. 

Primeramente cabe mencionar que el estudio destaca no sólo al locutor como uno de 
los elementos principales sino que al mismo tiempo eleva la participación del 
radioescucha, la cual antes era concebida como un instrumento más dentro del modelo 
comunicativo, simplemente con una labor receptiva, "la recepción no es sólo una etapa 
más o un momento de la comunicación. Es más bien un lugar desde el cual repensar el 
proceso entero de la comunicación. Digamos entonces que la diferencia fundamental con 
lo que ha venido planteando hace años 'la teoria de los usos y las gratificaciones', 
presentada por Mac Quail, es que esas leorias miran la recepción como una etapa 
separada y separable del proceso de comunicación. En cambio, los que algunos en 
América Latina estamos pensando es que estudiar la recepción está exigiendo replantear 
el modelo mismo con el que estudiamos y analizando los modelos de comunicación".19 

Entonces, el darle una mayor relevancia a la recepción en este caso al radioescucha, 
significa no sólo presentar un modelo en el cual lo que este en juego sean los emisores, 
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receptores, canales, codigo~> ~eñales. etc. Es más bien una estructura que exponga a la 
recepción como una etapa más que la llegada de la información o de una significación, y 
que muestre la existencia de retroalimentación en esa intercomunicación vía telefónica. 

"Investigar la recepción representa entonces el estallido de ese modelo de 
comunicación. Significa también el cuestionamiento de una epistemología conductista, 
que por más que trate de amplIar el ambito de decisión dei receptor, seguirá siempre 
constreñida por la visión de que la iniciativa está invariabltlIll;;!nle t':n el olm polo, en el 
emisor, y el receptor quedará condenado, por mas iniciativa que se le atribuya, a 
reaccionar dentro del ámbito de estimulo que el mensaje y el código le penniten. 
Significa también la superación de la concepción pedagógic.a, i1uminista, de la acción a 
realizar sobre los receptores, casi siempre ligada a una concepción de la educación como 
corrección de ia mi~c!a, para proteger ai receptor de ¡as asechanzas oe ias hampas 4ue it: 
tienden los medios."""v 

Sin embargo. habría que aclarar que si bien la propuesta va encaminada a exponer la 
participación activa del público radioescucha y a la existencia de la retroalimentación en 
la intercomunicación vía telefónica con el locutor, ello implica que el modelo empleado 
sea ejemplar idóneo que se necesita para resaltar la recepcIón, tan sólo la propuesta se 
refiere al fenómeno de la investigación, aunque esto requiere contemplar más a fondo el 
arca de la recepción. 

n,~ Ilhí ('nlonce", que tal vez sea necesario vincular el eSludio de la recepción a otro 
tipo de modelo, sin perder de vista su concepción general de los procesos mismo de la 
c.oTTlI.mic(!c:iim, rll~s Hl nHhlHf de recepciútl SI;;! habla de un l't::HulUcno colectivo, de la 
sociedad de sus consumos y de la diversidad de públicos existentes, puesto que, " ... del 
estudio del emisor se encargaba la economía y la sociología, el estudio del mensaje se 
encomendaba a la semiótica y del estudio del receptor se responsabilizaba la psicología. 
Esa tripartición esa fragmentación no es más que el fondo positivista de aquel modelo de 
comunicación que hace imposible concebir eso que se entiende como la comunicación 
desde la cual actúan los medios y desde la cual la gente se relaciona con los medios". 21 

De c$ta forma, a continuación estableceremos la adaptación del fenómeno que nos 
aiienoe, -ia ill¡er(:unlllllic:~ciúJl ví~ ieiejúJlü.:u entre luculur y radj~es(."ll(;hu: COI! ua!>e t:1I el
modelo dialéctico creado por Manuel ~1artín Serrano, debido a que resulta funcional, 
pues no omite componente alguno para el proceso comunicativo del caso, no obstante. a 
nuestra consideración hay dos elementos que deseamos resaltar para fin de la presente 
investigación, el receptor y su respuesta. 

Al ser el fenómeno de la intercomunicación un hecho propio de comunicaclOn 
humana, es decir. con fines y servicios especificos, podemos contemplarlo a la luz del 
modelo propuesto por Serrano, y así definir la función de cada una de los componentes 
que participan en el proceso particular de la comunicación que se da en la radio entre 
locutores y radioescuchas. 

I 
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En pr:mer::. instlnciü acton;5 t::e :a íúIilullica~iúll ~Ull jus iOl,:uiores y ios 
radioescuchas que se ponen en contacto telerónico dentro de un programa radiofónico en 
vivo; ambos actores toman las posiciones de Ego y Alter, las intercambian a lo largo del 
proceso comunicativo, ahora bien, es el locutor quien lo inicia, pues solicita al 
radioescucha su participación, por tanto sin la respuesta de alguna persona del público, 
seria imposible este particular fenómeno de la intercomunicación telefónica. 

Cuando se da la respuesta del radioescucha es cuando verdaderamente se da la 
intercomunicación, sin este elemento esencial, seria un locutor en comunicación con la 
audiencia en general, de ahí la importancia de la respuesta hecha por los radioescuchas, 
quienes con su posición de participantes activos hacen posible la intercomunicación. 

Por otro lado, cabria aclarar que existen otros radioescuchas pertenecientes a la 
audiencia general de los programas radiofónicos donde se da la intercomunicación vía 
telefónica locutor-radioescucha, los cuales sin participar directamente en la 
intercomunicación actúan como "testigos" del encuentro comunicativo de los actores 
principales, quienes son los responsables de la comunicación y se sirven de ésta. 

Ahora bien, el locutor en algunos casos también seIVirá a la comunicación, cuando 
pone a circular información elaborada por otros actores, por ejemplo cuando da a 
conocer al radioescucha vía telefónica alguna promoción de la emisora o repite anuncios, 
pero con la inflexión de su voz le añade a un texto ya estructurado, datos extras, por 
ejemplo de tipo emocional. 

Por lo que respecta a los instrumentos utilizados por el locutor y el radioescucha 
para intercomunicarse, distinguimos dos instrumentos tecnológicos emisores y receptores 
de comunicación, la radio y el teléfono, asimismo dos instrumentos biológicos, dado que 
es una comunicación entre humanos, el aparato fonológico y el oído. 

En tanto para la conformación de las expresiones tanto locutores como radioescuchas 
llevarán a cabo un trabajo expresivo y un trabajo perceptivo~ y puesto que es una 
comunicación interpersonal, el aire es la sustancia expresiva que será modelada para 
producir señales, en este caso sonido, palabras que pueden ser entendidas y percibidas 
por un Alter, claro que el teléfono y la radio en la intercomunicación también participan 
como instrumentos de traducción de señales acústicas (producidas por un Ego) en 
eléctricas. 

En la intercomunicación vía telefónica locutor-radioescucha los objetos de 
referencia son muy variados, cada actor tiene Uf} amplio mundo de entes referenciales, 
respecto a los cuales puede comunicar. 

De acuerdo al uso de las representaciones, es el locutor quien por ser guía de la 
intercomunicación durante la mayor parte del proceso, aplica a su información sentidos 
que afectan el comportamiento, conocimiento, y juicios de valor de los radioescuchas, 
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aunque no se puede asegurar que éstos se vean imposibilitados a hacer lo mismo al 
locutor. 

Es el momento de las representaciones tanto de radioescuchas como locutores que 
surgen fenómenos psicológicos como lo son: la empana, es decir, "yacn tu lugar", pues 
hay coincidencia entre los modelos de representación que emplea el locutor y los 
r~('),I.lf'rimit":ntM de información que tengan las personas del auditorio; este factor 
psicológico de la empatía, es el que motiva en alto grado la respuesta de Alter a la 
invitación que Ego le hace para que se intercomunique por teléfono. 

Asimismo, al darse el intercambio de mensajes vía telefónica, nace en ambos actores 
una identificación, fruto del acoplamiento de las posiciones que cada uno desea adoptar 
confonne el modelo de representación que utilicen a lo largo de su contacto 
comuruc3,U','C. 

El ptibiico al convenirse el "testigo" de la intercumunicación que se lleva a cabo entre 
locutor y radioescucha vía telefónica, también se verá afectado psicológicamente con 
base en el modelo de representación al que cada oyente se someta, y aquellos que usen 
k'~ ~,:".!Qr~5- prinr.ip::tlp_, ciPo! fcnomeno de comunicación que nos ocuoa. algunas veces las 
personas del auditorio desarrollaran empatía, otras identificación o las dos, en cienos 
casos ninguna. 

La penetración del Sistema de Referencia (S.R) en el Sistema de Comunicación (s.e) 
creado a parur ut: ia iUlt:H .. OIllulliwt:.iún entre klCutOi y íadioc5cm;ha, .:stá wntemp!3.::!J. 
p(lr l1qud ctllljulllo de e.\presiones ielacionadas con una estructura de representaciones 
comunes, ya sean persunas, SClt=S t:xi:;lt::lIlt::S ü no, o aconteC€res, éstos últimos confonnc 
a Manuel Martín Serrano, son cambios del mundo, de sus objetos en el espacio y/o 
tiempo, tal evolución manifiesta también el modo en que aparecen las cosas, los objetos, 
las personas, las instituciones, las ideas o cualquier otro posible objeto de referencia. 

En el caso particular del s.e que se crea en el desarrollo de la intercomunicación, sin 
duda el Sistema Social (S.S) lo afecta notablemente, podemos distinguir al nivel de las 
intervenciones de los siguientes componentes. 

-Actores: Cuando por cuestiones de tipo social sólo algunos radioescuchas tienen acceso 
o no a la intercomunicación con los locutores. 

-Instrumentos: Ya que no todos los radioescuchas poseen los medios para responder a la 
invitación hecha por los locutores a través de la radio. Ademas no todas las emisoras 
están interesadas en ofrecer espacios para la intercomunicación. 

-Expresiones: Es conocido que dentro de los códigos de ética para los medios, hay 
lineamientos sobre el uso apropiado del lenguaje. Y en la intercomunicación vía 
telefónica tanto locutores como radioescuchas se ven afectados en su libertad para 
emplear o emplear ciertas palabras o hacer comentarios también censurados. 

I 
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-Representaciones: Existe la posibilidad de que tanto locutores como radioescuchas 
utiiicen o no modelos de representación que afecten jas represemacium.!s ud uuu qut= 
conlleven a una deformación de tipo ideológico, manipulación O falseamiento. 

A continuación se muestra el modelo de comunicación propuesto por Manuel Martín 
Serrano, el cual fue aplicado al fenómeno objeto de esta investigación, la 
intercomunicación vía telefónica locutor-radioescucha, para mejor apreciación del 
mismo, fue dividido en tres fases el proceso que de manera general ambos actores se 
alinean. 

A) El locutor hace la invitación. vía la radio a todo el público para que éste se 
intercomunique por teléfono con él. 

ACTORES 
EGO - Locutor 
ALTER - Público Radioescucha 

EXPRESIONES 
Sonidos-Palabras- Mensajes Lingüísticos 

INSTRUMENTOS 
TECNOLÓGICOS - Radio 
BIOLÓGICOS - Aparato Fonológico y el 

oído 

REPRESENTACIONES 
(Dil'ersas y l'ariubles) 

B) Un radioescucha da respuesta a la invitación, ya través del teléfono se intercomunica 
con el locutor. A lo largo de la intercomunicación, los dos actores cambian las posiciones 
de Ego y Alter. 

ACTORES 
EGO - Radioescucha 
ALTER - Locutor 

EXPRESIONES 

SOllidos-Palabras- Alcnsajcs lingüísticos 

INSTRUMENTOS 
TECNOlÓGICOS - Radio y Teléfono 
BIOLÓGICOS - Apm"ato Fonológico y el 

oído 

REPRESENTACIONES 

(Diversas y variables) 



e) El público es testigo, vía la radio, de la intercomunicación entre locutor y 
radioescucha a lravt:s del teléfono. 

ACTOKE:} 
EGO - Radioescucha y Luclllor 
ALTER - Público Radioescucho 

'l. u· ....... nrrll#r.JlrT"lC 
Jl~JJ AlJlr.llL.:../." ... V0..7 

TECNOLÓGICOS - Radio y Teléf 0/10 

BIOLÓGICOS - Aparalo FO/lológico y el 
oido 

11 EXPRESI01"'[ES REPJ.lESE.NTArlnNFS 
11 .\'ollidos-f'alabras-Mellsaies Li"Kilisiicos (Di,·c,sus y i'üriühk3) 

" -
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Cabría señalar que de este proceso expuesto entres fases, es la segunda, la que resulta 
de mayor interés para nuestro estudio, ya que es momento clave donde se da propiamente 
el fenómeno de la intercomunicación. 

La ccmunicación verbal fut" )(1; primera aventura del hombre en la percepción. 
Yincu!~c:én y dífere!'!ciación de un l)~jt"ro ::t ntrn, pala conocer y dominar el medio 
ambiente. Tal como lo expone M:anuel Martín Serrano. " ... todo actor es capaz de 
modificar el ecosistema en el que está incJuidon

. 21 Pero es el intercambio de palabras 
entre los actores humanos que es posible ese cambio inmediato del entorno, aJ afectarse 
mutuamente a traves de sus expresiones, pues es con el apoyo del lenguaje articulado que 
la humanidad a desarrollado el conocimiento de la naturaleza y de si misma. 

11 
11 
'1 

Una vez emitido el mensaje puede ser o no comprendido. Sin embargo, la radio es 
capaz de producir programas cuyo contenido sea de gran significado para el auditorio de 
ahí llUI! la participació-n ·de las comun.icaciones depende pñncipahnente de que es 10 que -
entienda por interacción e intercomunicación en cada emisora radiofónica, cuyo fin 
último sea amplificar las opiniones del radioescucha y la voz del locutor. 

Asi es entonces como los locutores consideran el vinculo entre ellos y sus 
radioescuchas: (Ver Gráfica Locutor 1) 

"Yo creo que son las dos cosas porque estamos comunicándonos retroaJimentando. es 
un círculo de comunicación~ una estación de radio debe tener esa intercomunicación 

I 
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porque yo te puedo platicar de 'x' cosa y hl me puedes hahlar por teléfono y preguntarme 
tus dudas o recomendar algo. ,,23 

"Pienso que es intercomunicación COIl el público fXJrque uno da S1I punto de llista 
positivo y los radioescuchas reaccionan, y si es negativo también reaccionan y llaman, 
es intc.co:mmicación porq!!'! no snln telefonean para decir 'estoy en desacuerdo' sino 
también para dar sus razones y opiniones. ,,24 

flEs intercomunicación pues hay retroalimentación cuando el radioescucha haMa con el 
locutor directamente si la hay, pues e/locutor !ie clltera de las necesidades del público, 
:;i h::y :m!:! candó!! qw:? Ip~ gll.~tl1 porque acaso les recuerda una experiencia especial, 
1JCro cuando nos fXlSUll ;al/aiiiada la:; ído:fviii:;tas. ah! ya ::0 se da la !!?!ercomunir.l1r.irin, 
~ no se sabe que hay detrás del mensaje escrito" .25 

En la intercomunicación como en todo, hay una mezcla de elementos positivos y 
negativos que influyen en su desarrollo, en este caso, un factor que puede ser 
cietenninanie ~ d nu;uv de :45 emvc;':¡¡¡c:;, puc:; ~UCh3S '.'eces h ge!!!~ 5!.!~!~ Zl1iMctP. flor 
lo que éstas le señalen y no por lo que les dicte la razón. 

Asimismo, la intercomunicación es un especial vínculo entre los individuos, es como 
una identificación mutua que estimula una respuesta; establece una imaginación por parte 
de uno de los interlocutores quien se considera estar en posición del otro. Esta situación 
suele presentarse frecuentemente en los medios de comunicación, así pues. en este caso, 
eH la rddio esta relación se da entre locutor y radlOescucha, io cuai C'onileva a ia unión óc 
intercomunicación e identificación. 

I 
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2.1.2 INTERCOMUNICACIÓN VÍA TELEFÓNICA 

Desde su apanClon en el mundo, el hombre ha implementado medios de 
comunicación que le permitan acercarse en la distancia,. su preocupación ha sido abarcar 
cada vez mayor número de personas~ así las señales de humo y el correo, fueron 
quedando atrás y en su lugar aparecieron nuevos y más eficaces instrumentos 
comunicativos. 

Un gran avance se produjo en 1876 cuando Alexander Graham Bell inventó el 
teléfono con el cual la comunicación se volvió más directa. El uso del teléfono ha sido un 
fenómeno que ha últimas fechas se reconoce como un elemento fundamental para los 
procesos comunicativos y sociales, sin él hoy en día la sociedad y el individuo mismo 
podrían interactuar. 

La telefonía ha permitido comunicar de una manera rápida, facilitando la 
trasformación de la conducta de los usuarios, la estructura y el carácter de la sociedad 
Al atraer a dos personas que geográficamente están separadas, el teléfono logra ahorrar 
tiempo en cualquier tipo de actividad, eIJo no quiere decir que haga desaparecer la 
comunicación escrita o la interpersonal Sin embargo, este hecho altera y da 
caracteristicas propias al teléfono que son: las conversaciones se vuelven más informales, 
y hay un decaimiento en la relación personal y emocional~ existe un efecto en la 
apariencia fisiea (incertidumbre) efecto en la interacción social y efectos en los patrones 
y modelos de comunicación entre la gente. 

La naturaleza misma del teléfono logra que a distancia las personas se conozcan y 
entablen una relación de trabajo, cooperación, amistad, amor, etc. Sin que para ello 
intervengan la apariencia fisica (aunque tarde o temprano el contacto tendrá o temprano 
el contacto tendrá que desarrollarse cara a cara). Algunas consecuencias que es la 
reducción de la soledad. ansiedad, timidez y el incremento en la unión de varios 
individuos. 

Así pues. la telefonía ha sido considerada como una comunicación privada. Aunque 
no se hace referencia directa al teléfono en relación con los medios de comunicación, 
este tipo de mediación es de gran ayuda para estos últimos, de ahí que el teléfono sea 
considerado como una institución social. 

En general, el teléfono ha contribuido a transformar la vida de la ciudad, la rural. a 
cambiar la conducta de los negocios, el desarrollo de los medios de comunicación para 
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mantener un contacto más cercano en especial con la radio, cuando hay situaciones de 
peligro en algunas zonas etc. 

Como instrumento de trabajo para la radio, el teléfono resulta ser básico, gracias a 
éste, los reporteros pueden transmitir noticias, reportajes o entrevistas, y lo que es más 
importante, el público puede intervenir directa o indirectamente en la programación. 
Existp. d "teléfono abierto" para las complacencia musicales. opinar, discutir o aprobar 10 
que están diciendo los locutores, recibir consejos médicos, astrológicos, psicológicos o 
incluso de amor. 

Sin embargo, el uso exacerbado del teléfono traería algunas preguntas: ¿El teléfono 
aumenta o disminuye la comunicación personal? ¿Suple o remplaza a la carta? ¿Cambia 
las características de la comunicación hablada y/o escrita? En cuanto a la radio se refiere 
es ncces2...r!o ar:ertar sobre !0~ mp.n~jp.~ l\prnpiados o no para ser transmitidos. El uso del 
teiéfono pareció generar nuevos patrones y cóJigu:, Jt:: ~uflljucta; parece indicar o 
imaginar las respuestas de hombres y mujeres, además disminuye la presencia de 
inhibición cuando la gente habla por teléfono .. 

LR rRoio ~r1'1l1irió nn nuevo rol en la familia, como un integrante más de la misma. 
Con la introducción del teléfono en la radiodifusión, se ofrecieron oportunidades a los 
radioescuchas de identificarse con la estación y de que el público tuviera mayor 
interacción social. 

Reciememente investigitdOleS e:,ladounidenses como lliggins y Moss pusieron el 
puntu d~ al~ll\~iúJl ~obre el lugar y función de la voz en radio y como es usada como 
mediador, controiador o inleducuLUI 1::11 ulla plática o cüandü hay teléfono abierto?6 

La variedad de lenguaje, voces, textos, deviene de la propia naturaleza del medio que 
es la radio. Por lo general el diálogo entre locutor y radioescucha se presenta en 
programas con teléfono abierto, en éstos, el locutor es .el encargado de seleccionar el 
modo de intercomunicar, la diferencia de una radio hablada con la que no lo es, estriba 
en la manera tan ordinaria de guiar un diálogo. 

- Los diálogos.en radio. son másJáciles que la comunicación cara a cara, pues el.locutoL. 
se apropia de la persona que escucha y es construida por la estación. 

En una estación con teléfono abierto es importante mantener un control del diálogo 
para el locutor, éste inicia la conversación, con quien quiere saJir al aire. cuando 
intervenir y cuando terminar, sin que ésta limite el intercambio de roles. 

De este modo la comunicación verbal se puede considerar como: interpersonal, 
intrapersonal, en grupo, formal, o informal, intencional, lógica, emocional y la que nos 
importa, la intercomunicación en los medios, como lo es la radio. 

I 

I 
I 
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"Hace algunos años era posible escribir sobre comunicación sin encontr~r d término 
refroalimelllación . Hoy en día, esto es imposible. El difusor está en la obligación de 
reconocer la comunicación de retorno como el derecho del receptor". 27 

Lo anterior no sólo se refiere a lo que el radioescucha piensa o dice en reacción a un 
mensaje del locutor. Existe esta comunicación de retorno pero no una comunicación 
colectiva. De esta forma, entre el locutor y el radioescucha hay un campo dimimico y 
ambos pueden interpretar el hecho. Sin embargo, el problema radica en hacer que el 
público se mueva y entre en el diálogo. 

La retroalimentación parte entonces de la respuesta que el radioescucha hacer saber al 
que cree emisor del mensaje, pues en ocasiones suele adjudicarlo al grupo radiofónico, a 
la estación, al comentarista. al reportero o al locutor; sea quien sea, el auditorio siempre 
busca la manera de iniciar una intercomunicación. Hay que vislumbrar a la radio como 
un medio netamente de expresión personal a través del cual se pueden presentar 
posiciones personales a un extenso publico. 

Para que al radioescucha le sea posible intercomunicarse, es necesaria la 
retroalimentación, pero las empresas consideran que esto se refiere sólo al estudio 
encargado a estadistas de mercado quienes arrojan en cifras el grado de aceptación por 
parte de los radioescuchas hacia un programa u horario específico (ratillg). Por tanto, los 
directivos de la industria radial sabran quiénes escuchan sus producciones. su poder 
adquisitivo, edad, sexo, nivel social, cultural y económico; pero será muy dificil saber 
cuáles son sus reales expectativas, porque muy poco dicen los calificativos de: bueno, 
malo, regular, atribuidos a un programa o personalidad de la radio. 

No obstante, dicho concepto de retroalimentación no cubre los requisitos que Denis 
Mc Quail establece en su teoría democrático-participativa, en la cual nos habla de un 
receptor que adernas de poseer el derecho a una información relevante, tiene el derecho 
de réplica, es decir; a utilizar los medios de comunicación para establecer vinculos. 

La radio comercial, indudablemente ofrece al radioescucha, pocos mecanismos de 
retroalimentación directa, de los cuales sólo algunos logran crear una intercomunicación 
verdadera entre el auditorio y la estación para así tenninar con la tan mencionada 
unidireccionalidad del mensaje radiofónico. 

Por lo tanto, debido al impacto que producen la intercomunicación y la interacción, 
éstas casi se vuelven idénticas. Sin embargo, la interacción tiene un significado particular 
para el desarrollo de los medios de comunicación, ya que tiene dos condiciones: la 
realidad transformada fisicamente y el comportamiento depende de la percepción e 
interpretación. En tanto, la intercomunicación se marca como el elemento esencial y por 
demás necesario para lograr la socialización de cualquier individuo, requiere de dos 
personas que entablen conversación y a través de la cual el hombre conozca y participe 
de la colectividad, la amistad, la familia, las uniones, religión, fiestas, sociedades, 
actividades profesionales, entre otros puntos, con ello el individuo no sólo conoce su 
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entorno sino que entra en otro ambiente para conocerlo y así completar o equilibrar sus 
conocimientos. Cabe mencionar que esta intercomunicación incluye no sólo eso sino un 
mensaje que puede o no afectar al radioescucha. 

La expansión masiva que ha tomado el teléfono en los programas, sobretodo en los 
tres últimos años ( 1996,1997 Y 1998), ha sido discutido en términos de economía, 
~ccio!ogia, psicología. El tdéfono ti~ne un hajo costo en la estación de radio. pero ello 
no impide la existencia de debates y el incremento, de manera infonnal del servicio 
social que se brinda a la gente, la cual puede recibir un consejo de algún experto, 
infonnación o sólo confianza. Esto pennita conocer las necesidades generales o 
individuales de los radioescuchas. 

También existe la posibilidad de intercomunicar con otra gente, de entre los mismos 
rüdlcc:icüch::.:;, !:l cpcrtun!d~d de hacer !:0!lfes!ones póblkas. di~!0g0S flnónimn~, o 
simplemente tener la oportuOldad de que ei radioescucha oiga su propia voz ai aire. 

El uso del teléfono muchos lo toman como algo superficial como para hacer llamadas 
simples para una fiesta., además incluyen que su contenido y contexto está sujeto a la 
d~r2d6n de la !!a!!!ada 'J e'!ilje!!!eme!!t~ ~ 1'!1IP. ~p. na ne m:mera indirecta. Sin embargo, en 
la radio el teléfono es un elemento esencial, y el locutor es el encargado de conducir las 
llamadas. 

La Radiocomunicación r.ace cuando se presenta la respuesta activa del radioescucha; 
es por ello que las ilamadas teiefónicas deben constituir o tenCI un aIlu g¡aoo de 
importancia para ia emisora además de que a travt!s de é!:olas se puede conocer la 
l!ceptac!ón o ei rechazo que hay hacia ios mp.nsl'ljp.~ producidos 

Los telefonemas propician un intercambio profundo entre locutores y radioescuchas. 
De esto depende que el análisis de las llamadas sean un elemento base para decidir las 
fonnas radiofónicas que mejor cumplan los objctivos de programación y su relación con 
el auditorio deseado. 

La práctica del uso telefónico en radio, promueve la comunicación participativa, lo 
cual pone en circulación-uno de los mecanismos,evolutivos-de la naturaleza del ·medio 
hertziano. Por tanto, es pertinente plantear que en la Radiocomunicaión, locutores y 
radioescuchas no pueden verse como entes aislados puesto que al momento de adoptar 
dichos roles, los individuos coatúan paralelamente, así expondremos sus características 
paniculares, sin olvidar la fusión comunicativa que los convierte en tales, es decir, su 
intercomunicación, al ser participes del mensaje radiofónico, ya sea a través de las ondas 
hertzianas o de la vía telefónica. 

I 

I 

I 
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2.2 LOCUCIÓN 

En los últimos años, la locución se ha consolidado como una de las ramas más 
importantes de la radio, ya que es la ventana a través de la cual los oyentes se pueden 
comunicar e identificar con loa estación. Sin embargo, es necesario tener en cuenta que 
la locución se ha entendido en diferentes sentidos, por tal motivo expondremos dentro de 
este apartado diferentes perspectivas respecto al tema. 

Primeramente .• consideremos las acepciones que algunos autores le otorgan: 
-"Es el modo de hablar por radio, acción que se realiza en un locutorio que es un lugar 
aislado de ruidos exteriores". 28 

-"Es el elemento radiofónico por excelencia. La emisión de la voz representa lo más 
significativo del ser humano por lo que es la palabra, la codificación de la idea lo que 
trasmite a los otros". 29 

-"El arte de hablar por largo tiempo ante un micrófono con una voz impostada (ejercitada 
para una emisión con resonanciaj sin fatigarse, evitar carraspeos, toses y estornudos, no 
gritar y respirar adccuadamenteH. O 

En tanto los mismos locutores de radio, si bien no se aleja de una concepción que 
pudiera ser única, si varían su visión con respecto a su labor comunicativa, es por ello 
que a continuación presentamos distintas definiciones según su particular punto de vista. 

-"Es comunicamos masivamente, es estar hablando con toda tu gente y que ellos te 
retroalimenten" .31 

_HEs una compañía, es el arte de decir algo para que muchos te escuchen y puedas tener 
la posibilidad de acompañarlos en diferentes circunstancias de la vida".32 

-"Es una forma de expresar lo que piensas, es ab,,,,rirte un poco y ser un poco compañero 
de esa gente que te escucha en la vida cotidiana":''') 

-"Se podría definir de muchas formas, yo creo que 'Iocutear', pues hablar de manera 
clara, precisa de manera que la gente entienda lo que tu quieres transmitir y sobre todo 
yo creo que el locutor de radio tiene una misión mucho más interesante que la de un 
locutor de otro tipo de medio por ejemplo el de televisión o los de eventos".34 

-"Es un compromiso ·una responsabilidad enorme con la gente, son tu voz que debe de 
ser una voz autorizada para decir ciertas cosas, decirlas de una manera apropiada y sobre 
todo con mucha responsabilidad al radioescucha, un medio muy demandante, el ser 
locutor es todo un reto y creo que es un fuene compromiso con la sociedad".35 

-"Es una forma inteligente de vivir con los demás, tienes la oportunidad de transmitir tus 
ideas, tus conceptos, tus inquietudes, temores, esquemas, haciendo uso de tu voz, el 
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mejor uso po~ible del lenguaje, en una conversación franca y directa con el que te está 
escuchando" ",6 

-"Es una carrera hermosa e importante que te da la oportunidad de estar en todas parte. 
Locución es comunicación y esta se encuentra en todo, un locutor no sólo es el que está 
en cabina, existe el que da noticias, el que graba comerciales, el que conduce un c\'cnto, 
cada área es muy diferente y en cada una el locutor se desenvuelve de manera 
difercnte".37 

-"Es el ofrecer al auditorio un poco de cultura, de entretenimiento y de información. creo 
que en el caso de la radio, éste medio por el cual se llega a muchísimas personas de todas 
partes por eso el locutor nunca sabe hasta que punto o hasta que grado de escolaridad o 
nivel socioeconómico y cultural puedes estar llegando, entonces siempre que les puedas 
ofrel:'PT" nn poco más de informaclon sobre historia, but:IIU!) lIIuuiilcs, dd büCi'i Ü5C de! 
jenguaje. Touo t::;lu es la locución, He','af Ur! poco !!1ás de ~5-to;,;\ 311ditono, pues ai finai 
de cuentas le estás influyendo y te estás colando a través de las ondas hertzianas a sus 
hogares".38 

_toE, igual a comunicar. transmitir ideas, pensamientos. Y algo muy importante es la 
comunicación con retroalimentación, tu lanzas una idea y esperas que haya un receptor, 
que esté ahí capturando lo que tu dices, que lo asimile y haya esa fusión de lo que tu 
mandas entre el transmisor y el receptor. Entonces un locutor es básicamente una persona 
que tiene gran responsabilidad sobre todo porque es una intluencia para miles de 
pt:r:;unas. Es una persona la cual tiene que estar hien rrepara~a. bien infomulda, tiene 
que ser extraordinariamente ohjetiva, eso f"n niveles generalesto . .J9 

De esta forma, podemos apreciar que: pt:st: a las múltiples definiciones que exi~l!:n 
acerca de la locución, ésta particulannente podemos plantearla de manera general; como 
un modo de hablar por radio en el cual la gente retroalimenta al locutor cada día con su 
participación, con lo cual se desarrolla una actividad de gran fuerza y de gran peso 
porque se puede llegar a influenciar al público aunque no se pretenda, pues el locutor 
tiene una voz autorizada para tratar cualquier tema aunque siempre tiene que aprender 
más, para mejorar su tarea comunicativa y así agradar a la gente, acompañarla e 
informarla objetivamente. 

Entonces, la responsabilidad existe todos los días en cada comentario que el locutor 
hace, porque la gente espera recibir una atención It:spetuosa para no sentirse ofend:do ni 
agredido respetuosa para no sentirse ofendido ni agredido en su forma de pensar. Ya que 
como indica Jesús Barbero, dentro de la nueva concepción del receptor, a éste ya no se le 
considera víctima de la manipulación llevada a cabo por los medios., de las artimañas de 
la conspiración. El radioescucha de hoy debe verse como alguien que puede estar o no de 
acuerdo con el locutor, pues confonne a las nuevas teorías de la comunicación se nos 
invitan a superar el moralismo que ve al receptor como un individuo solo, aislado 
replegado sobre el medio.40 

I 

I 

I 
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2.2.1 ASPECTOS GENERALES 

Ante la importancia que el ejercicio locutonal tuvo (en los años treinta) dentro del 
proceso de la comunicación masiva; la XEW reconoció la importancia de la voz en el 
proceso de la sugestión colectiva eficaz, por este motivo concedió tal jerarquía a sus 
locutores que éstos llegaron a convertirse~ gracias a su voz, en el nuevo tipo de ídolo, 
"nuevos artistas". 

Esta situación colocó al locutor en el lugar privilegiado de líder de opinión, lo que a 
su vez le demandó mayor preparación cultural, facilidad de palabra y perfecta 
comprens.ión de sus funciones: divertir, orientar, informar, etc. 

Muchos han sido los hombres y mujeres que con su voz, su talento y su cultura han 
Hevado a los hogares de nuestro país, mensajes de todo tipo: culturales, de 
entretenimiento, comerciales, educativos y politicos. Al principio de la historia de la 
radio y ante las carencias h~cnicas, los locutores cubrían gran parte de las transmisiones 
radiofónicas. Con el tiempo las funciones sociales del locutor cambiaron, se estableció en 
el reglamentó de ética, propuesto por la Asociación de Radiodifusores del Valle de 
México ARVM, el hacer elemental de comunicar; y se implantaron requisitos para los 
incipientes comunicadores sociales. 

Los hombres del micrófono se convirtieron en personalidades a las que el público 
mitificaba sus conocimientos, el calor de sus mensaje y la confianza que generaba el tono 
de su voz. Ahora, el locutor debe cumplir con funciones sociales especificas. 

Así pues. como parte del proceso de comunicación en los medios electrónicos, en 
particular de la radio, el locutor envía su mensaje de manera indirecta, rápida, publica, 
simultánea, unilateral. y transitoria. Para ello utiliza funciones tanto intelectuales como 
fisicas, gracias a las cuales el locutor puede captar la atención y el gusto de los receptores 
con mejores resultados. 

El escuchar sólo la voz sugiere muchas cosas y por lo tanto, se tiene que lograr por 
medio de ésta, que la gente entre en confianza y se pueda mantener un diálogo a distancia 
al comunicar sentimientos y emociones. Debido a esto, el locutor está obligado a adecuar 
las palabras y la entonación, además de imaginar el estado de ánimo de sus radioescuchas 
para que pueda hacer de ese diálogo una relación más directa. 

Con esto, se hace necesario resaltar algunas características del locutor establecidas 
por Jimmy Camargo en su obra "La radio por dentro y por fuera". 
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-Tono: es la mayor o menor elevación del sonido producido por la rapidez de la 
vibración de las cuerdas vocales. 
-Timbre: las personas suelen teller 1111 tOllO de mz igual, sin embargo se diforenciwl pul' 
e/timbre que es la personalidad y calidad del que la lisa. 

II-intensidad: se refiere uf vv,'ilill¿;; qüe JC le d~:;;:ü imp,cg¡;:;;,-:; le: ~·O=. depe!:dit!!:da de !!?II 
Ilcantidad dr: aire. 1I 

-Respiración: lo más importante es saber respirar y es necesario aspirar mucho aire fXJl 
la lIariz antes de comenzar a habla/', la respiración deber pasar desapercibida. 
aprovechando la<; pausas paTa hacerla. 
- Vocalización: es pronunciar claramente lodas lus palabras, teniendo huella 

IlarliC1llación y dicción. '1 

-Enfa.'iis: está indicada por las pausas y la importancia que se va dando a las palabras> 
lus mulu.:e:)' t:ltlucJul1ales que se expresan 

-IVaturulidad: al hahlar por radio, se dehe hacer C01l1ma forma natura!)' amigahle. 
- Veiociáad: es necesariu huMar un poco más despücio de lo ¡¡o¡mal, de tal modo que a I 

escuchar se pueda retener la información. 
-ImprOl'Ísación: al buen loculor no le basta con poseer una beIla voz, silla que debe ser 
capaz de improl'isar al estructurar frases correctas .41 

Una vez teniendo en cuenta las anteriores cualidades que deben estar presentes en 
todo locutor, pueden ser clasificadas las diferentes voces en: 

-Voz estentórea o (le trueno: es la voz fuerte y dura. es IIna va: gruesa que /lena todo e 
espacio acústico y domina la escena. 
-Voz campanuda: es lino voz severa, majestuosa y enérgica. Indica absoluta segurida 
en si mismo yascclldienle sobre las demás. 
- Voz argentina: es clara)' sonora, de agradable timbre, metálica. 
-Voz cálida: es melodiosa, armoniosa y melosa, es 11110 voz que comunica mucho por SI 

misma. 

-Voz dulce: puede ser conjundida con la voz cálida pero la dulce, connota ingenuidad, 
candor, timidez. es suave como el que implora.v suplica. 
- Voz cascada: es opaca, carece de fuerza y sonoridad. 
-Voz arguadentosa: bronca, nada armoniosa. 

I 



II-!~oz atiplada: es una vo.; chillona, chocante, de afeminado, de chismosa. 
- voz blanca: voz infantil, de 1l¡¡io o de libia. 
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Con lo anterior, podemos decir que la clave para la locución radiofónica consiste en 
hacer el mejor uso posible de las herramientas expuestas, para así proyectar una buena 
imagen al auditorio de la estación, pues el punto reside en que no sólo se debe leer bien, 
sino en hacer que no se note que se está leyendo, ya que el locutor es la persona indicada 
para el uso de la voz y por tanto es lo más conocido de la estación, y muchas veces puede 
llegar a convertirse en la voz oficial con la cual se identifica, en gran medida a la 
totalidad de la emisora. 

Asimismo, es necesario considerar que en el proceso de comunicación masiva a través 
de los medios electrónicos, el locutor constituye el intermediario entre el mensaje ya 
producido por ]a fuente y el público. De esta manera mediatiza un mensaje que puede 
introducirse profunda y simultáneamente en una gran cantidad de receptores lo cual 
podría provocar un impacto social ya que el locutor colabora al dar un tono distinto y 
atractivo en la entonación del mensaje. 

Al definir al locutor se dice: es la persona que habla ante un micrófono. Además 
puede agregarse que es la persona que humaniza y le da vida a todo ese complejo 
mecanismo electrónico que es el radio. Sin embargo, la palabra locutor conforme ha 
pasado el tiempo ha venido tomando importancia y ya no sólo es la persona que habla, 
sino la persona que ha hecho de esa actividad su profesión a la que entrega su vida, su 
voluntad de servicio, y día con día estrecha más ese lazo de unión entre él y el 
radioescucha. 

Confonne al comunicólogo y locutor Marcos Garda Gaxiola de Fonnato 21, debido a 
la fuerte presencia del locutor, muchos programadores en la actualidad han tenido la 
equivocada creencia de que lo que busca un radioescucha es algo moderno, alegre y 
ruidoso; además de un locutor burlón que hable demasiado, aunque sean tonterías. Sin 
embargo, la función del locutor debe ser de coordinador y animador, su trabajo puede 
estar en una programación musical, de servicio, hablada o hasta en comerciales. Es un 
sujeto que está dispuesto a escuchar problemas propios y ajenos, a recibir llamadas de 
toda clase. 

No obstante, lo anterior no debe limitar la inclusión de espacios de diversión y 
graciosos pensando siempre en la idiosincrasia y frustración de la gente pero con un sano 
y ligero toque de humor que puede convertirse en ventaja para la estación. 

Así pues, podríamos mencionar que siempre que nos refiramos a la consoleta nos 
dirigiremos al corazón de la radio. pero al referirnos al locutor podremos decir que es el 
alma de la radio. "Sin el locutor. la comunicación radial pierde el ochenta por ciento de 
su importancia, porque él es el interprete del 'lenguaje del hombre'. Cuando se escucha 
una emisora sin locutor se siente un vacío, es una emisora sin alma" .42 
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Por otra parte, la palabra perfecto suele ser dificil de explicar pero más aún 
encontrarla en alguna materia viviente. En el caso particular de la radio incluye a la 
locución y ésta a su vez a un locutor quien como voz oficial de una emisora radial tiene 
el deber de ofrecer lo mejor de él como ser humano, pero inclusive más como 
profesional de la comunicación que es. 

Es entonces, cuando el locutor se encuentra ante una labor cuya importancia radica en 
la forma en que desarrolle su actividad frente a un micrófono, sin embargo, ¿podría 
llegar a decirse que existe el locutor peñecto? En realidad sería dificil contestar 
acertanamente, y si no se puede definir a un locutor como perfecto; si podría 
mencionarse como al ideal trabajador de la voz, tal y como lo expresaron algunos de los 
loculores enlrevistados. (Ver Gráfica Locutor 2). 

"Tiene fJue se una persona mucho muy informada. Estar al dia con todo lo que 
suceot:, que si hay mai UClIlpU, pur qu~ hay lIIat ticlllpo. Súli pt:fsÚnás que tienen que 
estar informadas y con cultura también para tener esa responsabilidad de estar 
transmitiendo de la mejor manera y lo que más pueda ayudar a la gente del auditorio"43 

"Es alguien que conoce a su auditorio. que sabe quién es, que espera de él y que está 
comprometido y aparte de eso tiene habilidades. tiene cualidades. como puede ser una 
buena voz, agradable que además sepa manejarla, y además sepa manejar sobre todo las 
emociones, intensiones, con las que generalmente trabajamos y esas son un poco las 
herramientas del locutor, trabajador de emociones, tanto personales, como las de los 
radioescuchas" 44 

"O qw; tCil.ga ün abaiikü cffiociüiial muy grande para abarcar dC5de lo má5 triste 
hasta lo más contento, que sea capaz de entender, de sentir lo que su público le esté 
diciendo, lo que le están exigiendo. además de Jo que su empresa le pide, y lo que se 
exige a sí mismo. La comunicación, maneja emociones por ello el locutor debe saber 
como trabajar con ellas, al tratar diario con las personas, ayudarlas siempre, no ignorar 
sus problemas, ni pasar por alto sus comentarios" .45 

"El que ofrece a la gente un poquito de alegría. el que puede arrancar una sonrisa de 
la gente, el que puede llevara su auditorio a los extremos, puedes hacerlos lloraf-yreír, 
enojarse, encontentarse; el que tiene la facilidad para cambiar el estado de ánimo de la 
gente".46 

"Debes tener algunos elementos que te piden forzosamente, el último aspecto que yo 
pondría es la voz, porque no es importante, si la tienes bonita o fea que bueno, 
finalmente tu voz va a tomar una personalidad, cuando no digas tonterías al aire; un nivel 
cultural digno, porque lo mereces, y porque es tu obligación me parece por estar ahí, por 
tener esa libertad y esa capacidad de poder, porque finalmente estás detrás de un 
micrófono. Un compromiso tal que debes estar verdaderamente inmerso en el contexto 
donde vives, para que entiendas de que estás hablando, pues si algo no dominas mejor no 
hables de eso,,47 

I 

I 



,.A",-.. "T""""Oo.-y-,-r-.~ .................. ....... ~ ~ - ~--~--
¿LAJ1V1U LJ.t:.n.t:. :::,.t:.K.t:.L LULU 1 UK 

14.2% 

i 

l 

PERFECTO? 

27.6% 

25.3% 

o Especializado 

O Comprometido 

DR. espetuoso J 
O Seductor 

[]Ale~e ____ _ 

FUEl\IE:: lofoaa.cióo obtcoidt I tuve. de tQt=rUtu • bcutoo=. de e.tKioQC' cometed. dd Distrito Fedeaal. p&11 fiDes propio. 
de ¡. ~.tigaciOn. 

LOCUTOR 2 

128 



12q 

"Aquel que trata de informar, pero en serio, está pendiente de lo que pasa a su 
alrededor, en su área territorial (Distrito Federal), sabe dirigirse al auditorio y tiene 
sensibilidad para captar los problemas que tienen las personas, que desean saber en que 
forma se les puede ayudar, eso se logra entrando en directo con la gente misma desde el 
niño hasta el anciano" ,48 

"Es el que se equivoca, porque eso muchas veces te pennite meterte en otras cosa, en 
diferentes dimensiones . .Ei hecho de que no te equivoqut:s IIU :siglljfica qüt: seas pcrfectü 
en la locución, significa sencillamente que estás 'mecanizado', El chiste es ir contando las 
cosas y no estar leyendo. Entonces el caso no es él que se equivoca más o menos, sino el 
que puede llegar a su objetivo a costa de lo que sea, cumplir tu objetivo de divertir a la 
gente, por ejemplo; cual sea el objetivo de la estación, ya sea informar, analizar, hacer 
concursos u otro l1

•
49 

As! PU!!S, unE! V/?1; d!'!d?i,5 n1t?míls caracteristlcas para alcanzar a ser un mejor locutor, 
asignadas por ellos mismos, cabría añadir que si bien todas estas cualidades no son 
apreciadas actualmente en la radio metropolitana, quizás por cuestiones fisicas, 
personales o por políticas de los grupos empresariales, no estaría de más que la voz 
radiofónica, en su tarea cotidiana intentara adecuarse un poco a estos niveles, para de 
este modo elevar su labor comunicativa, que aunque no es áecademe, podría esial en 
mejores condiciones, no sólo por el bien de su estación, sino por el público radioescucha. 

I 
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2.2.2 CAPACITACIÓN 

El locutor es considerado como el principal elemento expresivo de la radio, y 
como tal debe tener ciertas características para hacer de un programa una buena 
transmisión radiofónica. 

Como parte de esas características debe contar técnicamente con una voz 
radiofónica que graba bien, facil de reproducir, clara, fuerte, que comunique 
sentimientos, emociones y sea capaz de modificar dependiendo de la intención. No 
obstante, esto a un locutor no le es suficiente pues el estar detrás de un micrófono 
implica tanto que bien podría encerrar también la capacitación, en todos los niveles, 
que manifieste en sus emisiones al aire. 

Ante todo, según la Licenciada Hermelinda Osorio, uel comunicador de la radio 
debe, en primera instancia, conocer a fondo el medio, tanto sus ventajas como sus 
limitaciones~ además tienen que ser capaz de dar calor humano, emoción y 
naturalidad al mensaje, a fin de que el radioescucha logre romper su aislamiento y 
enajenación en que se encuentra. so 

Sin embargo, como bien comenta la locutora Cinthia Friedman, es muy lamentable 
que hoy en día ya no exista demasiada preparación en algunos locutores, aunque 
tampoco se exige que sean luminarias, que conozcan de todo, pero sí como un deber 
que tengan una preparación buena, como consecuencia de la responsabilidad 
comunicativa que detentan. UAunque hay gente que se pone a gritar y como que para 
mi, no vienen al caso los gritos, pero a lo mejor para otra gente sí. Pero si hay gente 
que .no tiene ni siquiera las características de un locutor". 

No obstante, el problema de la preparación del locutor, pudiera radicar desde los 
inicios de la locución en México, como lo explica Blanca Lolbé, locutora de Fonnato 
21. "r:l problema es que muchos locutores viejos no eran propiamente locutores, eran 
gente sin estudios con poca preparación de hecho, eran personas de un nivel más o 
menos bajo. que se dedicaban a hacer locución en radio, que tenían buena voz, porque 
básicamente era )0 que se buscaba. 

Ahora yo creo que más que la buena voz es el contenido de la voz lo que se busca, 
pero en aquel entonces eran las buenas voces y muchas de estas estaban vacias por 
dentro, no tenían cosas importantes que decir a la gente y esto contribuyó a que se 
lograra una mala fama para los locutores, al grado de que todavía hay muchas 
personas que llegan a considerar que el locutor es un tonto, y eres locutor porque 
tienes buena voz y sabes hablar y nada más abres la boca para decir tonterías, y en 
muchas ocasiones por eso no tc dan la oportunidad de decir muchas cosas que tu 
quisieras decir en la radio, porque prevalece ese concepto. El gremio está dañado por 
esa fama". 

En la actualidad, la mayoría de los locutores cuentan ya con una carrera 
universitaria, como la Licenciatura en Comunicación, o incluso el de otra 
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clasificación que a veces no tiene que ver con el ámbito comunicativo, sin embargo, 
también existen algunos casos en los cuales, el locutor sólo tiene hasta nivel preparatoria, 
pero gracias a su afición, interés e identificación con el cuadrante, logran estar detnis del 
micrófono.(Ver Gráfica Locutor 3). "Hay muchas cosas, yo creo que el gusto de abrir un 
micrófono y expresar lo que piensas, lo que sientes, es muy motivante, y el participar en 
todo tipo de programas, yo recuerdo desde niño siempre escuché radio en mi casa, todo 
el día se escuchaba radio. Entonces yo creo que ta'!lbién eso, vas recibiendo mucha 
información desde pequeño y te das cuenta que es algo muy natural que forma parte de 
ti, y que también quieres se participe de eso". 51 

De hecho en nuestro país y en el sistema educativo, no sc contempla una carrera de 
locutor. Existen tatleres o cursos, pero no habido ni carrera ni profesión, porque según 
explica Julio César Ramira,. locutor de 97.7 FM. "Esto no es cuestión de estudios 
arducz, es cue~tién de cc~n, de :;entün:ento:; y ercntividad. porque la mayor pa.'1c del 
conocimiento se adquiere en la práctica aunque el estudiar alguna carrera o la de 
Comunicación propiamente es un complemento de la preparación de todo locutor, quien 
ya cuenta con los elementos básicos como: modulación, respiración, volumen y dicción". 

cursos de locución, pero ahora mi trabajo es más amplio y en la lucha diaria vas 
aprendiendo muchas cosas, porque te vas haciendo sobre la marcha. Además yo creo que 
ésta si es una profesión que tienes que vivirla día a día, como muchas otras. Pero en ésta 
puede hacer un Marco Teórico, pero que lo que te da tablas es justamente la experiencia 
en la practica". 

En realidad, puede ser ine!udlb!e que un locutor se haga frente al micrófono. aunque 
ello no deberá impedirle admitir que su labor conlleva una gran carga de responsabilidad 
al adquirir el poder de comunicarse con otra gente. Sin embargo, tal pareciera que esto 
no es muy importante para muchos locutores pues en ocasiones su falta de preparación es 
notoria al momento de la transmisión de un determinado programa, todo por el simple 
hecho de tener licencia de locutor; a esto Marcos Garcia Gaxiola, locutor de Formato 21 
agrega: "Cuando uno enciende la radio y oye uno cada barllaridad, que dices, yo estudié 
para el examen y hay otras gentes que les atrae ser locutor para que salga su voz al aire 

-nada más. Yo siento que es una labor muy bonita y seria de función social y siento que 
no se ha dado la seriedad y real importancia de comunicar, orientar, informar y 
entretener, pues son mas las estaciones que divierten que las que orientan." 

El comunicador actual debe cubrir varios requisitos para formar parte del grupo de 
profesionales de la comunicación radial~ no puede improvisar los mensajes, se debe crear 
la infraestructura necesaria para que los hombres y mujeres del micrófonos desempeñen 
su tarea comunicativa, por ende social. Para esto es urgente una revisión concienzuda del 
reglamento para otorgar licencias de locución, ya que no las deben poseer personas que 
desconozcan su alta responsabilidad. (Ver Gráfica Locutor 4), 

Hasta hace apenas unos quince años todavía era obligatorio un examen riguroso para 
otorgar la licencia de locutor y comentarista, sin embargo en la actualidad éste se pasa 

I 
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por alto, hoy cualquiera puede convertirse en voz oficial de la radio. a través de medios 
mas fáciles. " .. _ ahora con que alguien te recomiende o se te extienda una carta de alguna 
estación, vas a las oficinas de Radio y Televisión y te la hacen valer sin examinarte, ni 
ver si tienes aptitudes, mucha gente obtiene su licencia sin tan siquiera haberse metido 
en una cabina, no saben ni que distancia deben tener ante el micrófono, como hablar, 
mucho menos como desenvolverse, es una lástima que hayan quitado los exámenes". 52 

Pese a que en el medio radiofónico abundan locutores recomendados, la preparación y 
profesionalismo de los auténticos casi siempre la nota el auditorio, tarde o temprano la 
locución del impreparado y sin vocación aburre, cansa o decepciona, pues hablar ante un 
micrófono no es un juego o pasatiempo. Los directivos terminan por considerarlos 
incompetentes y deciden sacarlos del aire; por muchas recomendaciones que tengan los 
"pseudolocutores", sin duda es preferible despedirlos que arriesgar el negocio radial. 

La capacitación de un locutor, no debe tenninar con los cursos de dicción, lectura, 
respiración, improvisación, y otras técnicas, el comunicador radiofónico de nuestro país 
particulannente se enfrenta a cambios sociaJes vertiginosos que no pueden pasar por alto, 
al encontrarse él también inmerso en esa realidad, su preparación continua es obligatoria, 
el público radial ahora exige comentarios más fundamentados ya no se confonna con 
frases huecas, que no le sirven. " ... y no se necesita ser un Octavio paz para hablar, se 
puede hasta decir algo sencillo, pero las palabras, las bases y la intensión que se utiliza, 
son lo que convence al público, esto sólo se logra leyendo mucho, preparandose". 53 

Aunque sólo sea de pocos minutos o hasta 1 O horas, la participación de un locutor al 
aire, éste no debe pasar por alto su responsabilidad como comunicador, dicha 
preparación la puede conseguir con el análisis del trabajo de otros locutores y 
comentaristas de las demás estaciones, aparte de la suya, todo para saber que bueno 
puede tomar de ellos y al mismo tiempo desechar lo negativo y erróneo. 

Por ley, la capacitación del personal corresponde a las empresas que se dedican a la 
radiodifusión, pero no es lo mismo enseñar sobre la marcha a un operador que a un 
locutor, pues éste mas que técnico de la voz es un servidor social, el cual no debe perder 
la visión humanista, al llevar a cabo su labor comunicativa, el mensaje del locutor no le 
llegará a una masa pasiva de gente, sino a hombres y mujeres que se verán influenciados 
de diversas maneras por dicho mensaje. 

Sin embargo, en el caso de locutores que las radiodifusoras consideran elementos 
capaces. entonces éstas deberian de proporcionar cursos que les ayudaran a lograr un 
mejor desempeño de su actividad, los cuales podrian ser, según los mismos locutores, de 
historia, civismo, redacción, e idiomas. 

Al no capacitar a los locutores, se corre el riesgo de tener una diversidad de 
interpretaciones sobre los acontecimientos de la sociedad, distorsión de la historia, y así 
una gran desorientación masiva. Además en un pais tan grande y complejo como el 
nuestro, la radio requiere contar con sus propias líneas de comunicadores, verdaderos 
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especialistas, ya no es el tiempo para "hombres orquesta", nuestro momento es el de 
tener gente capaz, preparada y culta. 

Con relación a lo anterior, el cornunicólogo Francisco Prieto afinna que la Cámara 
Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión y la Asociación de Radiodifusores 
del Valle de México, en colaboración con las principales universidades, deberian abrir 
dip!om~dos para que 105 locutores se especializaran en el área que sea de su agrado. " ... 
así se tendrán hombres que después de estudiar ya no van a ser los mismos, ahora van a 
contextualizar las cosas y perderán su ingenuidad". Francisco Prieto considera que aquel 
muchacho que ya está en relación con el medio, con experiencia en el micrófono, ahora 
tcndní la oportunidad de estudi~r economía, o hi!'toria o filosofia y todo lo aprenderá con 
la idea de qué seria interesante para platicar a sus radioescuchas o adecuarlo a un 
lenguaje radiofónico. 

Entonces, se requiere que todos aqueiios que intervienen CII ia p"hluC4::ión y emisión 
de mensajes, cuenten con una preparación profesional actualizada, ya que la indebida 
capacitación repercute negativamente en la empresa radiofónica y principalmente en la 
gran cantidad de personas que escuchan al locutor, ya que muchas de las veces reciben 
c=::crie!!~ió!1 ~' e!! !'.!g~r d~ d!y~rsi0n, f~lt~ ele res.peto. 

y es que la capacitación, como dice Francisco Prieto, es muy buena para el que tiene 
ya la disposición y el talento, es como escribir, o pintar, es un arte, los medios son un 
arte, se debe tener el don, si se trabaja con quien tiene la materia prima, éste aprende y 
avanza, pero existen personas que sut:ñan con llegar lejos, pero sin deseos de saber y sin 
talento. La capacitación t:s muy uuena. paiCl quien tiene el talento y punto, es decir, lo 
ayuda a crece-r, o o;e tiene ia facilidad o no se iil!T1e. 

I 
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2.2.3 SITUACIÓN ECONÓMICO-SOCIAL 

El papel del locutor es muy importante desde el punto de vista de éxito 
empresarial de una estación, pues es la voz del locutor la que "vende" los mensajes 
radiofónicos, es el representante, la imagen total entre anunciantes y el público~ sin 
embargo, no se les retribuye lo justo ante su gran responsabilidad. Las personas que 
escuchan la radio no saben quien es el dueño, el concesionario, o si trabajan en la 
estación 50 o 100 personas. sintonizan una emisora, porque simplemente les gusta 
como se expresa el locutor. U ••• es marginal nuestra situación como locutores. los 
señores empresarios de la industria de la radio pierden la dimensión de nuestra tarea 
de comunicación, en una emisora los radioescuchas buscan en el dial. oyen una voz y 
dicen *esa es la radio x o la radio y. la identifican así de simple~ somos el retrato de 
la estación. la presentación, la fachada y desgraciadamente no somos los que mejor 
ganan, y no es que piense que debemos ganar más que nadie, sólo lo justo de acuerdo 
a nuestra alta responsabilidad".!i4 

Como parte del ámbito económico que cubre a los locutores. es posible advertir 
que en general se han hecho sujetos de un sueldo bajo. y que con el tiempo se ha ido 
devaluando. Excepto para aquellos casos en los que el locutor se dedica a algo más 
que ser sólo de cabina y entre en el mundo de la televisión para anuncios comerciales. 

En general, la economía de un locutor depende mucho de la estación para la cual 
labora, pues hay algunas que pagan mal. hay otras que ofrecen mejores sueldos, y 
algunas más en un término medio. UNo hay pagas establecidas en este tipo de trabajo, 
porque el locutor se lo va ganando a través del tiempo, pues no gana igual un locutor 
cabinero que uno que ya es comentarista o que ya tiene cierta trayectoria en el medio 
pues el ser locutor no se logra de la noche a la mañana". 55 

Al respecto Javier Trejo Garay, locutor de FM Globo argumenta: "un locutor me 
comentaba que la locución no es una profesión, es un apostolado y yo creo que en la 
locución hay hasta niveles sociales, hay quienes les va mal y hay gente a la que le va 
estupendamente bien. Depende a que rama de la locución te dediques y que aptitudes 
tengas, para ello, también si eres un locutor cabinero ganas muy poco, y a nivel de 
escalafón son los de abajo". 

Según los mismos locutores antes se podía vivir de un tumo de cabina .( cuatro 
horas), ahora se ven obligados a realizar más tumos, grabar comerciales para agencias 
de publicidad o poner el audio a audiovisuales, esto si su contrato con la estación se 
lo permite, pues en algunos casos firman la exclusividad y su voz no puede ser 
utilizada más que en trabajos propios de la emisora. (Ver Gráfica Locutor 5) 

Además, en México comparado con otros países, a los locutores se les paga muy 
bajo. en Estados Unidos si graban un comercia1, el gobierno les da derecho de recibir 
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cada semana un porcentaje por las regalías. aquí en muy pocos casos los locutores 
adquieren ese tanto por ciento hasta pasados seis meses. 

Realmente todo locutor pertenece a un sindicato de Radio y Televisión, y para 
ingresar sólo es necesario explicar que se desea trabajar como locutor, posterionnente a 
la gente se le avisa que hay una plaza en detenninado lugar, entonces envían al locutor 
para que se someta a una prueba.·Una vez tenninado este paso, si es aceptado por la 
empresa radiofónica, se regresa al sindicato y de inmediato ya se fonna parte del mismo. 
En la actualidad los locutores sindicalizados cuentan con un sueldo aproximado de cinco 
salmos mínimos, por un trabajo de cinco a seis horas diarias de lunes a sábado. 

Sin embargo. un sindicato no lo es todo pues pueden existir opiniones contrapuestas. 
como las de Claudia Arellano, locutora de 98.5 FM Radio Activo, y de Blanca Lolbé de 
Formato 21. p;trn quienes un sindicato puede resultar una buena o maia opción y 
esttategia respectivann:nic:. "E: siüdicatü de a~5üjia ma..oo:.er:l te protege y m!...'!eja !.L1l 

tabulador que realmente es bajo depende de la negociación que tu hagas con la empresa y 
es lo que ésta te paga por fuera y es lo que equilibra un buen sueldo". "La imagen del 
sindicato también te daña, ser sindicalizado en lugar de ser una ventaja, te limita en tu 
crecimiento profesional y hasta salarial. el salario tampoco es muy bueno, tienes que 
hacerte indispensable para una radiodifusora, pero de otro modo el sindicato limita tu 
salario". 

Otra de las razones de la reducción del salario de los locutores de la radio 
mclJuvolilana, está relacionada con los despidos masivos del personal ocurridos durante 
los tres últimos años en la mayor parte de los grupos radiofól1Jcos; de manera que los 
áueños arRua iiefieü la opou,.midad dc contrntar locutores que se confonnen con gan!t'T 

poco y trabajar más. a sin de poseer un empleo seguro; ya no existen las voces c:xc1usivas 
a las que se les retribuia con altas cantidades de dinero por su labor. 

De lo anterior, quizás no sea únicamente culpable la industria radial, más bien todo es 
resultado de la situación económica y política que vive nuestro pais, y es que arrastra a 
las empresas y ésta a sus trabajadores, los cuales al final se ven afectados al no ser 
reconocido su papel como empleados importantes de la estación. 

Asi pues, es posible decir que el sueldo de un locutor es relativo, de ahí la variedad de 
ofertas y pagos que recibe en última instancia depende también, como cualquier trabajo 
de como se "venda" el propio locutor con base en su trayectoria, su experiencia, que 
resulta probada al aire, porque finalmente se puede llegar prometiendo, pero si no se 
tiene rating es cambiado por otro locutor, en cambio el genera buenos resultados, eso 
crea ventas, lo cual le retribuirá un sueldo alto. 

La posición social de un locutor sigue siendo un aspecto vital dentro de la radio, pues 
incluso el compromiso se entiende y establece en la Ley Federal de Radio y Televisión, 
pese a que en la realidad se puedan perder cienos objetivos; pero eso ya no sólo depende 
del locutor, sino también de los mismos directores de una estación, para finalmente 
cumplir con esa función social. 

I 
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A esto se refiere Charo Femández, Vicepresidenta de Sistema Radiopolis, quien 
durante algún tiempo fuera locutora y directora de \\'F?\.1. "Una parte que me interesaba 
cubrir muchísimo era la parte social, como mujer lo puedes entender más, por eso los 
hombres directores les da lo mismo, pero nosotras vamos con el corazón, somos 
compasivas, nos preocupa que 'el otro' esté sufriendo, que esté llorando. Por eso tu lo 
delimitas como parte de ser director de una estación. Eso está un poco perdido porque a 
lo mejor eso te quita una promoción de un concierto de George Michael; si se han 
perdido, se ha confundido porque ya estamos repletos de información amarillista. 
Aunque sí hay estaciones, porque no hay que generalizar, que estim ocupados y la 
función social cabe perfectamente dentro de su perfil, sin afectar su estructura ni lo que 
quieren proyectarlO. 

Así es como la posición social de los locutores se convierte en la de comunicar, 
informar, la de tener al tanto, evitar la pretensión de creer que se tiene la verdad, ser lo 
más objetivo posible ya que es importante para la gente que los escucha, pues confian en 
los locutores al plantearles sus problemas y quejas. De ahí que sea vital la relación entre 
el locutor y el público para poner en claro lo que se dice e informar y entretener de 
acuerdo al auditorio que escucha. 

El locutor adquiere un compromiso social en el desarrollo de sus funciones (informar, 
educar, orientar, motivar y recrear), sin embargo, muy pocos son los que consiguen 
finalmente hacer de la radio y su labor comunicativa algo social. Pese a ello, el locutor 
contribuye con su propia preparación y profesionalismo aunque sea uno entre diez. Es 
entonces cuando debe intentar darle fuerza a los valores humanos y la posibilidad de dar 
a conocer eventos que puedan beneficiar o afectar a la gente. Así es como lo advierte la 
locutora Belia Vargas de Radio ACIR. "Orientar, informar, divertir, entretener, ser parte 
de la gente, que sea una ayuda en todos tos sentidos, porque la gente cuando prende un 
radio está buscando compañía, que alguien lo apapache, lo haga sentir bien, lo informe, 
lo entretenga, y lo divierta". . 

Para hacer posible lo anterior, el locutor necesita tener una gran sensibilidad para 
comprender y cubrir los requerimientos anímicos de sus radioescuchas y más ahora que 
es frecuente la depresión provocada por los problemas económicos que sufre la 
población mexicana, " ... no bastan los mensajes de 'tu tranquilo', 'echale ganas', 'pronto 
conseguirás trabajo', etc. Hoy los locutores sabemos que son básicos los programas de 
entretenimiento porque a la gente también le hace falta un poco de desahogo de tantas 
dificultades que todos estamos viviendo". 56 

La función social de los locutores entonces es comunicar, pero hacerlo bajo ciertas 
normas morales, corno el respeto hacia el radioescucha, al que se le debe el favor de que 
elige oír un programa en específico. Tal comunicación es significativa sobre todo porque 
de esta dependen las decisiones que pueda tomar el público; el mensaje del locutor 
influye enonnemente en las costumbres de los diferentes sectores de la sociedad 
mexicana, por 10 que es necesario cuidar lo qué se dice y cómo se dice. 
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El auditorio cuando sintoniza una estación busca buena mUSIca y comentarios 
amenos, no que se les mal oriente o mienta, y así hay locutores propuestos a mandar 
mensajes que crean positivos y útiles para la sociedad. tratan de admitir su 
experiencia y de compenetrarse más COn los problemas dc la gente y de ellos mismos, 
en pocas palabras Edgar Olivares, locutor de Radio Uno expresa lo trascendental de 
su labor, " ... desde el momento en que tu señal sale al aire y dices ¡Hola! ¿cómo 
están ustedes?, desde ese momento tu voz es sociai, y contraes un compromiso con la 
sociedad. El locutor debe saber qué le está sirviendo a la gente y prever las reacciones 
que puede provocarle". 

Por su parte Mariana Braun, locutora de Código 100.9. dice que su función social 
como comunicadora es ser amable, cordial y divertida con los radioescuchas. pensar 
que ic porina gustar ai púbiicu y utXi,lü 4: aire; ~cnc; ti"-.. C'..:.!tur~ .:mpE~ para habhr 
de cesas de actua!idat:l, ~~n huenas o malas. pero en ningún momentu juuit:ü u 
ofendan al auditorio. 

:Mientras que la Licenciada Sofia Sanchez Navarro. Gerente y locutora de Digital 
99, considera a su programa Friends Connecliofl cumu UlHl m.icVéi pívpüC5ta 5G~i .. l d~ 
la locución en la Ciudad de México, que busca rescatar los valores humanos, 
entendidos para la locutora tales como la alegría, el amor, la amistad y el 
romanticismo, que según la conductora y sus colaboradores. todos los mexicanos 
hemos perdido, por lo que en su programa propician el intercambio de mensajes "muy 
humanos" entre radioescuchas y los locutores. 

:i\lucnas dc iü!; VI:I:;:~ :;úii 105 locutOíc:; quienes tienen la mejor intencIón de 
preparar programas con alto contenido social que beneficien más a sus radioescuchas, 
pero sus ideas se quedan en el escritorio de los programadores y directores, pues las 
propuestas no coinciden con los intereses mercantiles de la empresa. "La 
participación de nosotros los locutores está condicionada, sólo aquellos 
comunicadores que tienen mucha carrera o están respaldados y con infraestructura 
muy poderosa, pueden hacer algo".57 

No obstante, recientemente se ha abierto el abanico de la locución en las empresas 
o algunas estaciones de radio, como por ejemplo incluir segmentos hablados con 
carácter social, sin que sean de manera solemne, en los cuales el radioescucha tenga 
un escape de sus problemas afectivos o de otra índole, y pueda encontrar en el locutor 
a esa persona que lo comprenda y acompañe, de esta forma la función del locutor 
como lo visualiza Cinthia Friedman de Stéreo 100, se presenta como: "El sentir y el 
vivir de lo que está sucediendo en el país y de acuerdo a tu edad, a tus vivencias, al 
programa que manejes, tratar de manera que tu puedas ayudar con una palabra. 
cuando alguien está deprimido o lograste que alguien le cayera el veinte y que te 
escuchara. con eso es más que suficiente para que la gente no se sienta tan deprimida 
o tan mal ese día y le echara más ganas. 

En general la mayoría de los locutores hoy en día, cumplen su labor dentro de la 
sociedad, aunque varia dependiendo el tipo y genero de estación para la cual trabajan, 

I 
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porque cabria mencionar que el mundo de la radio se ve como un negocio y no como una 
ucueficencia púbiica. Aun asI. es una función de la radio que no se debe olvidar y si 
encontramos una estación musical su modo será el de acompañar o entretener, además no 
todos los comunicadores del medio hertziano comparten el mismo grado de 
responsabilidad social~ a otros sencillamente no les interesa practicarla en lo más 
mínimo. 
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2.2.4 RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Mucha de la importancia de la radio radica en la responsabilidad que tienen los 
locutores al comunicar informar y formar a su público, de ahí que la gente de cada 
emisora deba estar consciente de su preparación y capacitación continua, ya que hoy en 
día la radio se vuelve más hablada y requiere de locutores responsables, que sepan 
auxiliar a un auditorio deseoso de obtener respuestas. "Sin duda es básica la 
responsabilidad de lo que vas a decir y prepararte tú, desde la información, cómO vas a 
llegar a un concierto hasta la información de cosas donde te enfoques a un psicóloSf' a 
un tratamiento profesional. Aunque das menos información pero de mayor calidad". 

Por otro lado, la ética59 como en cualquier campo profesional, dentro de la locución, 
cumple un papel importante y pese a que en el medio radiofónico existe un código 
p.d:lhlecido por la Cámara Nacional de la Industna de la Kadio y ia 'leievisión, muchas 
ét; ¡as Vt;l,;t;~ t:~ VVUI tUlicUnentc € ino¡:;oruma.-ncntc ap!ic::::.dü por d Ioct:tor, dependiendo 
también de su ética personal. "Yo creo que la ética del locutor es lo que da razón de ser a 
la locución, yo no podría concebir a la locución sin un sentido de ética y responsabilidad, 
aunque el cuadrante tiene gente que carece de nociones de ello. Hay gente que está ahí 
Doraue tiene buena voz o porQue hecha mucho relajo y el código de ética lo hacen un 
iada""60 . 

Para ]a Licenciada Patricia Kelly, comunicadora de Radio Fórmula, la ética no es 
ninguna pastilla que se toma, sino una forma de vida muy personal, la cual se ve 
expuesta al aire, ante el micrófono, y agn::ga ..... nada limita mi temática. soy coherente 
con lo que expongo, con lo que piense, con fe que hay que decir, y estoy segura que' tos 
espacios se mantienen con inteligencia., se puede decir todo si se sabe como decirlo ¿qué 
cosas son para uno malas o buenas? Pues ya entramos en ' los dires y direles en los 
estiras y aflojas'. Hay quienes dicen que mis programas son lo peor para la familia 
mexicana, para ellos son poco ética, me lo han dicho, pues para mi lo más ético es hablar 
con la verdad. 

¿Cuál es la ética, quién la determina, quién dice que se puede decir, y qué no? Lo que 
es bueno para mi, no es necesariamente bueno para el otro, no creo que la mentira sea 
ética, ni tampoco la doble moral, la ética es muy cuestionable." 

Así como la ética y la responsabilidad se unen para fonnar parte intrínseca en la 
relación locutor-radioescucha, no puede faltar el respeto."EI respeto es una 
consideración y manifestación humana que todos los seres humanos merecemos y 
debemos acatar, pues como pensaba Kan~ las personas son una fuente de exigencias 
validas originadas en sí mismas, es decir, que las personas importan, desde el punto de 
vista moral, no porque puedan dañar o beneficiar a los demás, sino porque son fines en sí 
mismas,,61 En la radio como medio de comunicación, el respeto es todavía más un factor 
importante, pues si el locutor no lo tiene para con el público, o hiere alguna vez los 
sentimientos del radioescucha, éste último evitara en lo posterior volverlo a escuchar y 
no sólo a quién lo ofendió sino a toda la emisora. 

Claudia Arellano, locutora de Radio Activo opina que el respeto con el auditorio 
debe ser absoluto. " ... a la gente le molesta mucho que se le ofenda, no se le tiene que 
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cfender COi. groscnas. aunque también 5e le }Jut::ut: u[emlt:1 cun un con.cepIO, cuando 
hablas y lo dices como si fuera la única verdad~ y yo eso lo he sentido porque también 
soy audiencia, Jos comentarios irresponsables son molestos, yeso creo es más del 
locutor hacia la audiencia que a la inversa", 

Asimismo, la atención que se le muestra al radioescucha también forma parte de 
ese respeto, con el fin de hacer que el público se sienta importante no sólo para el 
locutor, también para la estación, sin embargo, puede citarse el caso en que la voz 
radiofónica habla vía telefónica con el público y la trata de diferente manera estando 
al aire y fuera del aire, como lo explica la locutora Cinthia Friedman de Stéreo 100. 
«He tenido casos y compañeros colegas que hablan pestes de la gente que Ilam~ y 
digo esos radioescuchas no se van a enterar, y aunque no sea así, siento que es 
importante el respeto. Cuando yo llego a tener un malentendido con algún 
radioescucha que llama al programa, cuelgo el teléfono sin decir nada. Yo creo que es 
cuestión de ética profesional y personal, si eso no se ejerce, sin duda se pierde 
autenticidad". 

Sin embargo, pese a que el respeto es fundamental en algunas emisoras se ha ido 
perdiendo con el paso de] tiempo. Ahora los locutores se alburean más al auditorio, y 
lo tratan evidentemente sin respeto, pero tal parece que a la gente le agrada y divierte 
ese trato pues se ríen y lo aceptan. 

No obstante, aunque muchos locutores no comparten ese punto de vista y evitan 
esa forma de hacer locución, ellos mismos aceptan el hecho como lo cuestiona 
Marcos García Gaxiola, locutor de Formato 21. ":rvluchas veces a la gente es 10 que le 
gusta, es curioso que a veces a la gente le gusta hasta que le falten al respeto. Y yo no 
trabajaría en una estación así, simplemente porque a mi no me gustaría que me 
tratarán de esa forma. chale, ¡Qué onda!, también nosotros los locutores debemos 
cuidar el idioma, es uno de los puntos que se descuida mucho en la locución 
radiofónica, sobre todo en la Frecuencia Modulada, en la Amplitud Modulada hay 
incluso voces mas reconocidas, personajes de mayor trayectoria". 

Así pues, podemos decir que el respeto nace del respeto, si se desea que el público 
respete al locutor, éste debe otorgarle lo mismo, para ello debe conocer a quien se 
dirige y darle el trato que se merece. A veces el humor y la doble intención, si caben 
en detenninado momento, pero adecuadamente manejados, con elegancia, sutjlez~ 
discreción, sin afectar o lastimar la sensibilidad del auditorio. Para lograr esto es 
menester conocer las dosis precisas y óptimas, para que se de la armonía entre el 
locutor y el radioescucha. 

Dentro de dicha responsabilidad que ejerce el locutor, esta ante todo el respeto· 
para el auditorio, ya que cada palabra emitida se entrometerá (;on o sin permiso en la 
intimidad que muchas personas, convertirán en parte de sus pensamientos y quizás 
después en acciones; de ahí el peligro de los comentarios improvisados y tex10s mal 
leidos. 
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Para que los locutores tengan la oportunidad de cuidar su misión relevante dentro de 
la comunicación radiofónica, primeramente deben saber que tipo de mensajes trabajarán, 
por lógica también a quiénes irán dirigidos y con que fines. De este modo tenemos a 
continuación una clasificación de las diferentes clases de mensaje y como en cada uno de 
éstos, el dueño del micrófono se desarrolla en forma especial, al contraer importantes 
responsabilidades tanto con el público, la emisora y él mismo. 

*Locutor-mensa.ie educativo y cultural 

Si partimos de que la radio tiene el cariz que le pennite realizar tareas sociales como 
es educar, concientizar y molivar el cambio, entonces el locutor debe realizar su labor 10 
mejor posible, esto significa tener siempre en mente a sus radioescuchas al momento de 
emitir el mensaje educativo, cuidar que éste sea claro y atractivo puesto que. "La 
probab!!!dad de qu~ el rp'ce:ptor preste atención a un mensaje aumenta cuando ia 

. - . . , _" 1i2 gratlllCaClon es mayor y el esruer¿o IIIe:UUI • 

Lo anterior no quiere decir que los discursos elaborados con el uso de tecnicismos no 
sean comprendidos por el auditorio, sólo que el mensaje debe ser sencillo para estimular 
I~ fP.ac:dón ,!ue ~e e.. .. pera. 

Según la ley Federal de Radio y Televisión, el locutor también contribuirá a la 
conservación de las costumbres y tradiciones nacionales, en cierta forma esta relacionado 
con una conciencia educativa y cultural de los radioescuchas, el comunicador entonces 
formará en el put:blu el gusto pür sus raíces con la abordación de: temas pertinentes para 
1 u:. ubjdivo:, fijados. 

El locutor debe aprovechar la gran capacidad de la radio de llevar el mensaje de 
cambio y desarrollo social al auditorio, principalmente a las personas analfabetas para 
hacer más dinámica su conciencia. El proceso educativo a través de la radiodifusión 
podrá conducir a la población e incrementar su 'conocimiento de la realidad, entenderla y 
contribuir a la solución de los problemas colectivos. 

"'Locutor-mensaje publicitario 

Cuando el locutor es el remitente de una comunicación persuasiva comercial, la cual 
insta al radioescucha a consumir algún tipo de producto o servicio, no debe mezclarse en 
el texto, sólo procede como voz, empaqueta la información y la envía~ es posible que el 
mensaje llame la atención por estar sumergido en el entretenimiento, que realice 
amenazas o establezca recompensas, con relación a las necesidades del auditorio, sus 
creencias y actitudes. Sin embargo el locutor es un instrumento aislado del discurso. 

El locutor que Itvende" sirve como persuasor para que el radioescucha compre un 
producto o se subscriba a algún servicio. El mensaje comercial en sí mismo introduce 
tipos de claves que conseguirán propósitos emocionales sobre la audiencia, la voz del 
locutor y el sentido que se le impregne al anunciQ irá en relación con la imagen de la 
firma, por 10 que la locución es adaptable a cada misión publicitaria. Para darle sentido a 
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la venta, el locutor tiene que creer en el producto, y así transmitir esa seguridad al cliente 
pote!!ch:l. 

Como los mensajes persuasivos dictaminan lo correcto, eso da motivo para la 
coherencia, según Wilbur Schramm, de inmediato los receptores reorganizan y modifican 
su vida a fin de alinearse a lo que los demás creen es lo correcto por ende mejor, 
solamente porque 10 dicen los medios. Confonne a esto el locutor se concretará a lo 
dictaminado por la estación que tiene la gran responsabilidad de aceptar o no la emisión 
de los anuncios. que en general se rigen bajo los siguientes estatutos de ética comercial: 

a) Los anuncios que carecen de veracidad en su texto acerca del producto o sen'ido que 
promuevan 110 serán transmitidos. 
b) El SJXll 110 irá en contra de las costumbres y actitudes de la comunidad, en el uso de 
su lenguaje. 
e) Los avisos comerciales destinados a los /liíios deben preve1lir el ellgaiio sobre la 
eficacia y utilidad del producto o sen'icio. 
d) Hacer IIl1a correcta exhortación en anuncios relacio1lados COII problemas de salud. 
pues deben ser respaldados por la medicina. 
e) Buscar la verificación ante la~ autoridades corres¡xmdientes. las encuestas o pruebas 
vinculadas eOIl el producto o senicio a comerciali:arse, eDil el fin de impulsar al oyente 
su adquisición proma. 63 

Ahora que la mayor parte de los spolS son creados y producidos por las agencias de 
publicidad, el locutor tiene mas libertad para aceptar o rechazar grabarlos, es decir, 
puede ejercer mas su ética profesional si no está de acuerdo con las características del 
anuncio, del producto o servicio mismo, o desconfien en lo que se pretenda comunicar al 
auditorio. 

*Locutor-mensaje de entretenimiento 

Otra de las vertientes de la locución esta asentada en la función de entretener, para lo 
cual su actividad se desarrolla en una programación adecuada, para tratar temas amenos e 
incluso de concursos. Ciertas reglas deben seguir los dueños del micrófono, las cuales 
podrían resumirse en la sib,'Uiente fonna: 

Tener como base el enriquecimiento en la vida diaria de las personas, al abordar una 
temática interesante, cuidando que los comentarios del locutor sean los apropiados, sin 
ofender ni atacar la integridad moral de los demás. 

Debido a que la radiodifusión llega hasta las personas de todos los credos 
simultáneamente, se deben evitar los ataques en son de broma contra las bases religiosas 
del auditorio. 

:1.os programas de entretenimiento aunque flexibles, el locutor hará hincapié en los 
sólidos conceptos sociales que reflejen el respeto al país, su gobierno, la historia: elevar 
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los principios morales, como el comportamiento honrado~ esto será posible en tanto se 
transmitan los ideales éticos establecidos en México, 

Los temas de sexo y violencia podriln ser tratados por el locutor pero se cuidará de 
no hacer énfasis indebidos, sólo de acuerdo con las exigencias del desarrollo del 
programa~ asimismo la profanación. obscenidad, la indecencia, y la vulgaridad están 
prohibidas. D~ Vt.u, í;ti cuando, palabras pcpu!are~ que no ofendan serán aceptadf!~> 
pero las groserías deben omitirse por completo. 

En el caso de programas donde el público opina y comenta acerca de su vida 
intima y personal, ai locutor se le exige respeto y protección debido a la confianza 
que en Cl se deposita. 

Ei uut::iio ud UÚ(;fófú"ü tiene la obligaciér: de que en !c~ concursos, explique a 10s 
participantes las reglas, detalles y condicíones en torma clara y compieta, también de 
difundir a la brevedad posible los nombres de los ganadores. 

Lü pü!übr:::. qü~ ::;:r .... e p;?!':! hacer bu!"!:!. de ~'..!a!qt!i,?r r!l7~, rer~na de color, credo o 
nacionalidad diferente, no podrá ser utilizada, aún justificadas en los programas de 
entretenimiento o en otra clase de emisión radiaI',.64 

Locutor-me!'!51tje nOfif'io'110 

La radio tiene la capacidad de llegar vertiginosamente hasta el mayor número de 
personas con la infoffilación sobre acontecimientos de actualidad; esta ventaja exige 
al locutor-lector y comentarista dc noticias cierta prudencia: informar no es tan 
importante Cúmo transmitir una nota veraz. Conforme a este punto de vista,. el locutor 
se regirá bajo las siguientes normas indicadas por William L. Rivers. 

Verificar las fuentes de información antes de emitir las noticias para proteger su 
integridad como comunicador y cuidar la buen reputación de su empresa. 

Tratar de ser objetivo con relación en los hechos, evitar los detaHes morbosos y 
sensacionalistas que no resulten esenciales para el entendimiento de la noticia. En el 
caso real de alanna, el locutor contribuirá a no desencadenar pánico y aconsejar las 
medidas más prudentes que pueden llevar a cabo sus radioescuchas. 

Los locutores que analizan y/o comentan las noticias contraen obligaciones 
especiales y la administración radiofónica debe estar completamente convencida de 
que dicha tarea se desempeñará con relación a los intereses del público. El 
comunicador tiene que alinearse conforme a su ética periodística. 

I 
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Aunque las normas señaladas por L. William sean de origen extranjero y escritas en 
la década de los setentas, esto no sig.lli1i.t::a qut:: no puedan responóer a nuestra realidad 
nacional actual. Consideramos que estos postulados, no carecen de validez, pues todavía 
son tomados en cuenta por los grupos radiofónicos, y específicamente por los 
comunicadores que desean desempeñar con responsabilidad su función de emitir 
mensajes de diversos tipo. 
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2.2.5 LOCUCIÓN ACTUAL 

El locutor con el manejo de la voz, con sus matices e influjos hace que sus palabras 
tengan vida, cobren fuerza y vigor para convertirse en el eco repetido de esas sensaciones 
y estados de animo, cuando son recogidos por el oído de quienes lo escuchan, hacen 
vibrar el sentimiento y el entendimiento. 

"No basta tener una huena voz, saber leer, tener buena dicción y vocalización, el 
locutor debe ser una persona estructurada de una gran sensibilidad humana, un artista de 
la palabra, un técnico en la interpretación, un experto vendedor de la idea, un gran 
interprete de los sentimientos y un auténtico representante y vocero de la cultura del 
pueblo,,65 

Es indudable que la locución actual es !!!uy d!s.ti!lt~ ;¡ 1:. 'lile se hacía antes, la cual era 
más formal, los locutores preparaban a fondo sus programas y :SÚ]U IHuy p\X05 se 
atrevían a improvisar, hoy predominan las voces coloquiales y populares, " ... hace años 
no podías decir 'chale' pues se hablaba con mucha propiedad, se debía tener una buena 
cultura ahora lo puedes hacer como cualquier persona que te encuentras en la 
call€tI.66 A! lccütcr de les !!:~'!enta! ~e!~ ~':.'rmitf': rlp..IOp.nvolverse más. que hable de temas 
que antiguamente estaban prohibidos, si esto es positivo ° negativo, tal vez se conozca 
con el tiempo, sin embrago esta libertad no carece de razones mercantiles, los 
productores buscan que los dueños del micrófono propicien un roce social más abierto y 
directo con su público, y esto sólo se consigue con el uso de un lenguaje más coloquial y 
el tratamiento de temáticas que afectan a los diferentes :sectores de nuestra sociedad, H ••• 

no es como hace tiempo, que existía mucho Jt'::spdu) distancia, el locutor que estaba en 
su cabina detrás de! m!crófono y ei radiot"wlIC'h" aiiá aÍuera con !'oU!'i pJüLle:i11as" .67 

Anteriormente, los locutores se hacían más en el sentido estricto de la palabra, 
hablaban con voces más engoladas y graves, no obstante eran un poco improvisados. 
Alrededor de este tiempo y espacio se crearon estilos y a partir de ello vino el 
lanzamiento de muchos locutores entre hombres y mujeres. Y es aquí en donde la voz de 
la mujer en radio cobra importancia significativa, no sólo por su matiz y lo que se llama 
"el toque femenino", sino porque su talento y su profesionalismo se han ido imponiendo. 

Aún así, no porque el locutor haya cobrado fuerza y presencia se puede justificar la 
demanda y número desmedido de estudiantes de comunicación pues muchas veces no 
están lo suficientemente preparados y continúan con la creencia de que lo único 
importante es la voz y solamente estudian para salir en radio. "Una buena voz para radio. 
no sólo es una voz bonita o sexy, sino también lo que traiga en el cerebro que es 
importantísimo, y de repente si noto que actualmente entre el chavo fresa y la cuata que 
anda hablando de moda yeso no aporta mucho a lo que es la radio en México, y tú como 
comunicadora tienes el compromiso importantísimo de verdaderamente prepararte, 
informarte y de hecho la radio es mucho es un servicio, de prestar ese servicio que la 
gente solicita de ti, de información, de ayuda a las personas que lo necesitan" .68 

I 
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Asimismo, la locución implica muchas cosas como además de la preparación 
person;ll, ta..rnbién se ~acrifican otras CC~ como !~ vida privada y la fa,-¡¡jEa. Esta 
profesión no se encuentra cimentada en el estrellato, ni la fama ni la fortuna, aunque tal 
vez si haya un poco de esto, pero para ello son necesarios muchos años de sacrificio y 
preparación continua. No obstante, siempre hay personas que piensan todo lo contrario y 
no consideran lo dificil que es llegar a ser una voz radiofónica y sobretodo mantenerse 
vigente, a esto alude Julio César Ramirez, locutor de Stéreo 97.7 FM. "Puedes llegar 
muy fácil, esto es una montaña puedes llegar por 'conectes', 'palancas', recomendaciones; 
desafortunadamente esto se da mucho en México, pero un día te mueves das un paso 
equivocado y te caes hasta abajo. Tienes que llegar paso a paso, rascándole, conozco a 
algunos que llegaron en helicóptero, y a los dos meses se cayeron, no vienen preparados 
del todo y menos de cerebro." 

De entre los programas en vivo y los grabados los locutores de hoy prefieren los 
primeros, una de las razones es que representan un reto, porque en cualquier momento 
puede suceder algo que lo vuelva único y especial " ... siempre ocurre una cosa diferente 
que rompe con el patrón del programa, y lo emocionante es manejar de la mejor fonna lo 
nuevo. para eso hay que estar preparados en diferentes ternas, puedes cometer errores 
pero eso es lo que lo hace más natural la locución y la gente lo acepta y agrada".69 

Trabajar la locución en vivo también le pennite al comunicador estar al momento con 
sus comentarios, es decir, ser acertado en sus mensajes en relación con las actividades de 
los radioescuchas, aunque se está en la cabina los locutores pueden imaginarse lo que 
acontece afuera en los hogares, oficinas, fábricas, microbuses, o el automóvil. 

Este aspecto, actualmente es una tendencia más de la locución en .México, integrar al 
auditorio, hablarles frecuentemente sobre lo que es su vida cotidiana, al instante mismo 
en que ésta se desarrolla. "Se acabó aquel locutor que sólo anunciaba el tema musical y 
daba la hora, ahora se debe ser más cálido con la gente. bromear, decir lo que les gustaria 
escuchar si se estuviera ahí junto a ella". 70 

En pocas palabras la locución en vivo no es tan limitada y fria corno la grabada en la 
cual el comunicador se ciñe a lo establecido en un guión, es notable como 
paulatinamente durante los últimos tiempos la radio ha dejado más la opción de 
programas grabados estrictamente para producciones complejas corno reportajes, 
radiodramas u otros. 

Por otra parte y como un planteamiento socio·economlCo de lo que sucede 
actualmente en el país, se puede mostrar como reflejo de ello lo que pasa en radio. En un 
momento de crisis en donde el país necesita más fuentes de trabajo, donde hay tanto 
desempleo, los empresarios toman el camino más seguro. Es por ello que ahora las 
estaciones con el fin de abarcar más rating, se han preocupado por obtener algo firme y 
seguro y se guían por lo que funcione o esta de moda, como lo es la música en inglés y 
en español, cuando antes dirigirse a un mercado en inglés era peligroso, porque no toda 
la gente hablaba o entendía el idioma. De ahí el auge de las emisoras corno Digital 99 a 
la que no se le desmerita, sin embargo, esto ocasiona que todas las estaciones suenen 
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igual Y haya una diferencia entre ellas como en años anteriores, y como lo comenta 
Charo Femández, Vicepresidenta de Sistema Radiopolis. "Estaciones corno WFM - Y no 
es porque yo estuviera ahí - proponían y creaban y la gente estaba al pendiente. Porque 
era una manera también de servir a nuestro auditorio, no sólo le estábamos dando 
música, le estábamos dando algo más. Podria suceder con Rock 101, podria suceder con 
Alfa 91.3; dependiendo el perfil de las estaciones. Pero el chavo se sentia con una 
bandera, los jóvenes en ese momento la gente que tenía nuestra edad, a lo mejor. 23, 24 o 
21 y para abajo tenian una bandera e idenufil:abaíl la. estación, hasta con la música que ra 
WFM, eso se ha desvirtuado terriblemente. 

Entonces, no hay tanta identificación como antes con frases como: "No yo defiendo la 
bandera de Rock 101 (hoy Código 100.9), mueran todos los [le"",, de WFM" o "Los 
otros son unos marihuanas, yo voy con la bandera de \VFM". Ahora no, a la gente ya 
casi ie da iD misIUu y a ii! ciiii;;üra lo qüc !;; ;ütc:~ = :! !'!!!i!!g ~rq!.!e :!. fin d~ rJ_I*:.nta~ a 

!2 !'2dio se le ve romo lln negocio y los resultados se ven con ei nivd 01:: auuit:Ju,;iia y las 
ventas. Por otro lado como ya se ha mencionado en la locución actual encontramos de 
todo, gente mucho muy preparada que sí puede ser líder de opinión, que si tiene esa 
consigna y ese gran reto de estar detrás de un micrófono y transmitir cosas positivas, bien 
informadas, bien fundamentadas que orienten a la gente, inclusive que la apoyen en 
todos los sentidos." 

Además de esto habria que considerar que en México hay cientos de estaciones a lo 
largo de todo el pais, contando 62 como parte del Distrito Federal. A diferencia de 
muchas otras naciones, la locución aquí es de un nivel más avanzado. pero a veces no lo 
percibimos porque estamos acostumbrados a escuchar producciones como las de Radio 
Activo o WFM. Sin embargo. cabe mencionar que varios promocionales que son 
producidos por cstas y algunas otras esiaciones. hau g<inadü piemio;i en conC'.J:r-,.,ns 
internacionales principalmente en Estados Unidos. 

Aún así, la locución mexicana ha necesitado mantenerse a la vanguardia y para ello 
ha sido objeto de cambios y ha creado algunos como fue el caso de 97.7 FM Y asi lo 
explica Julio César Ramirez, locutor de esta emisora. "La estación funcionó muy bien 
grabada, entonces de ahí la importancia de en ocasiones hacer caso completo a la gente 

_ que_decía que oía otras. estaciones por los locutores en vivo y entonces nos estábamos 
quedando atrás: y no -po(fia- ser y nos fuimos a los 'trancazos''-en vivo y contra "la gente 
que se opusiera, sin perder la identidad de la estación y la voz que es de Arturo Flores". 

Si bien es cierto, el locutor debe estar comprometido día a día con su trabajo, pese a 
eIJo debemos considerarlo ante todo como a un ser humano y aceptar que en ocasiones 
puede no estar de buen humor y estar triste, no obstante que atrás del micrófono se 
muestra corno un profesional y este presente con la cabeza en un 100 por ciento 
preparado de información para sus radioescuchas. Claro que esto dependerá siempre de 
la estación que se escucha, de lo que se espera de esta y si cumple o no sus objetivos 
tanto individual como masivamente. Debido al hecho de competir diariamente con los 
comentarios acertados y dignos, así como de buena música. 
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continuamente la atención de su radioescucha. Para eso utiliza como herramientas todo 10 
que está a Su alrededor y así evitar ser un locutor plano y que el auditorio se aburra. "Yo 
creo que eSe contacto contigo y tu objetividad no la puedes perder, hay gente que viene 
atrás y muy fuerte, hay que evolucionar como locutor, porque tu vas creciendo y 
finalmente no hablas pero porque no lo haces como ser humano sino realmente como 
locutor. Creo que tu nivel de compromiso social, cultural, personal, de desarrollo 
educativo, todo eso te va cambiando y te va dando la pauta. Ahora creo que es 
importante la competencia para no sentarte en tus laureles, ~ara escuchar que más hay del 
otro lado y para una vez mediartc y usarlo de termómetro". 1 

De ahí que el compromiso personal de cada locutor, si en verdad le interesa su 
trabajo, debe prepararse en todas las áreas posibles para hacer su labor de más calidad. 

Básicamente uno de los cambios que puede mencionarse sobresaliente dentro de la 
locución es el que existe una mayor libertad de expresión, aunque sin duda la situación 
ha cambiado en todos los niveles. Por ejemplo. ahora algunas. sino es que todas las 
estaciones son manejadas por gente joven. Ello no quiere decir que se elimine la 
importancia de los grandes Totems de la radio, al contrario se ha tratado de rescatar lo 
mejor de la locución anterior y aprender día a dia de la gente sobresaliente de los años 
importantes de la radio mexicana, pues como se entiende 'aquí nadie descubrió el hilo 
negro' y siempre esa será la cuestión de los tiempos actuales en donde los jóvenes en su 
mayoria SOn tan importantes en esta sociedad y ahora están cada vez más conectado en 
cualquier ámbito que abarca a nuestro país, incluyendo los medios de comunicación 
como es, en este caso la radio. 

Por otra parte, a pesar de la variedad de locución a la que puede tener acceso el 
auditorio, llámese de noticias, musical, de entretenimiento o social, hoy en día llegan a 
escucharse a cualquier hora programas que muchas veces podrían calificarse como 
vulgaridades al respecto el locutor de Stéreo Joya, Mariano OSOIio cometa. "Esto se 
considera como el arte de comunicar, mal entendido en algunos casos, porque en muchas 
ocasiones se tergiversan las ideas y al aire escuchas resultados nefastos, pero venden y yo 
respeto a la gente que las escoge como respeto y quiero lo que yo hago." 

El problema aquí tal vez radica en que existe en nuestra sociedad una crisis de 
valores, que no podemos evitar de la cual debemos estar conscientes, pues se ve reflejada 
no sólo en el público radioescucha sino también en quienes están hablando en radio. 
Entonces muchas veces en lugar de auxiliar a resolver esa ausencia de valores, se está 
contribuyendo a que se acrecente, y se escuchan programas sin ninguna utilidad social. 

Pues ser popular, natural y coloquial, para algunos locutores de hoy ha significado 
deformar el idioma español, y con el fin de obtener la plena aceptación del auditorio, 
usan palabras de doble sentido que antes hubieran sido impensables dentro de la 
programación radiofónica. 
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Sin embargo, no por eso se debe generalizar pues hay de todo, así como hay voces 
radiofónicas que en verdad están preocupadas por proyectarle a la gente un poco de 
optimismo, y principalmente valores. Asimismo, hay otros locutores cuya participación 
es más cuadrada y restringida. 

Otro rasgo caractenstico de la locución actual según Hugo Pantaleón. locutor de 
Radio MI. "Es que los comunicadores se han olvidado de su ética y la labor social a la 
que a la par adoptan el fonnato radiofónico del entretenimiento, animación y distracción, 
el cual les provoca un desinterés total de los problemas relevantes de los radioescuchas, a 
veces por tanto tratar de distraer a la gente y 'cotorrear' con ella se olvida uno de muchos 
uilU;) <iSpeci.0S, (;vmü .:;l í(;SPCio a Sü. iii:ii;;i¿~¿, ~ !o :;'i.cjcr ~: p~:;o d:c:e~¿o '~'1¿e~e~' 
todo el día y no comento una nota importante para mi ptibiico por eUo.:: 

La locución en nuestro país ya no es solamente vista por las personas como el 
servicio de llamar a una estación para ser complacidos con una canción, el locutor de hoy 
forma parte más imima de ia masa que escucha. Ei aicance oe ia raoio pennite iit!gal a 
diferentes tipos de personas obviamente a distintos puntos de vista también. Entonces la 
actividad de la voz radiofónica es más activa, pero con mayor responsabilidad. 

Sin embargo, también habría que partir de que la gran mayona de la gente prefiere 
Jos programas en vivo, tan sólo porque el locutor representa una compañía espontánea, 
pues en ia actuaiidad ia necesidad de cUlUpaiiía C~ evidente cuile la lilisma !.v..:.iedad, ya 
que aparentemente esta es una de las ciudades más habitadas y pese a ello existe mucha 
soledad y por esa necesidad de compañía que todos tenemos, se esta dando en las 
diferentes emisoras, apoyo a lo que se le llama dentro de la presente investigación 
intercomunicación. A esto Charo Femández alude. "Incluso a mi me ocurrió esto 
bastante, en un programa que se llamaba Fallaste Cora=ón que me di cuenta de que había 
muchísima gente sola y gente que no tiene quien la escuche, gente que cree que no hay 

. solución ~ sus pr?blemas". 

Por tanto el locutor debe estar capacitado al 100 por ciento para no sólo escuchar sino 
tambicn trata de servir, debe estar consciente de las necesidades básicas de la sociedad 
aunque, a veces esto se pierde en muchos locutores y locutoras, de este modo en vez de 
ayudar lastiman al auditorio. 

Con base en los comentarios del Julio César Ramirez, el objetivo de todo locutor es 
trabajar en la ciudad de México o en lugares como Monterrey, pues tiene la creencia de 
que es donde pueden encontrar el reconocimiento del público y de las más prestigiadas 
empresas radiofónicas del país, debido a que cada vez hay más gente que escucha radio y 
aunque hay muchas más opciones de voces, no se puede decir que todas sean uniformes y 

I 
I 
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con las mi:smi:1:i caracteristicas, pero si que son variados los gustos de la gente y depende 
de ellos si se sienten satisfechos con uno u otro locutor. 

De todas formas, sin importar una dicción o entonación adecuada, el locutor deberá 
buscar temas de los cuales hablar con su auditorlo para inquietarlos y motivarlos, ya sea 
que utilice libros o frases interesantes, la cuestión radicará en no ofrecerles siempre Jo 
mismo y evitar la monotonía; amén de las cualidades que le proporcione su voz que sea 
"angelical" o no, grave o aguda y que tenga suerte de caerle bien a la gente, aunque Como 

bien afirma la locutora Blanca Lolbé de Formato 21. "Yo no puedo cambiar mi modo de 
hablar cada día de acuerdo al animo del radioescucha, porque lo desconozco, ser sincera 
yo creo que eso es básico, sin tantas poses soy yo y no le puedo ofrecer algo que no sea 
yo auténtico." 

Muchas veces la empresa radiofónica no proporciona la libertad al locutor para hacer 
un programa como lo quiera pues tiene que ajustarse a los canones políticos de la 
organización. "Todo lo que es comunicación es una responsabilidad, sobre todo en estas 
generaciones en que no siempre puedes decir lo que tu quieras. porque no tienes a lo 
mejor el programa idóneo o a lo mejor el momento. o tu perfil de programa es donde no 
puedes hablar de todos los temas, pero si estás en radio, tratar de comunicar lo más 
positivo que puedas, ya que no es una carrera que se defina por uno o dos programas sino 
que la vas construyendo escalón a escalón.,,72 

La competencia ahora en la radio metropolitana es enorme, existe una batalla campal 
por acaparar el auditorio, entre noticiarios, programas de denuncia social, o musicales, se 
idean cambios frecuentemente para hacer más atractivos y no descender en el ratillg, 
dentro de este contexto los locutores necesitan más que nunca prepararse para hacer notar 
singularidades y distinguirse de los demás, dentro del formato de sus programas tienen 
que ser diferentes, no tanto por las palabras que usan, sino por la forma e intensión que 
se le impregna al mensaje, el manejo de la voz también podría ser otro elemento de 
distinción. 

Por otro lado, los hombres y mujeres del micrófono pueden aportar su creatividad 
para hacer más relevante su labor, a pesar de -que se dice "no hay nada nuevo bajo el sol" 
y más aún dentro del mundo radiofónico; es verdad igualmente que es factible remover 
formatos ya establecidos, hacerlos más dinámicos para captar la atención del público, 
eso sólo lo logran los locutores creativos. "Cosas nuevas ahora no hay, el que invente 
algo es un genio y dudo mucho que así ocurra, se fusionan formatos, se copian y pueden 
'pegar' si se hace con creatividad y se le infunde ingenio, arriesgándose ... 73 

Como consecuencia de los despidos masivos que han tenido lugar en el medio 
radiofónico, se ha tomado más fuerte la competencia entre el gremio locutorial, y así nu 
existe mucha apertura para las nuevas voces, a este fenómeno es apoyado por los mismos 
radioescuchas que acostumbrados a oír sólo a 15 o 20 locutores, critican estrictamente a 
los novatos del micrófono; de seguir esta actitud por parte del auditorio, valdría 
preguntarnos ¿Qué pasará dentro de 10 años cuando ni Charo Fernández, Sofia Sánchez 
Navarro, Arturo Flores, Martín Hemández entre otro, ya no estén en condiciones de 
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seguir en la actividad locutorial? Es preciso y urgente aceptar y apoyar a las nuevas 
generaciones de locutores mexicanos. 

Asimismo, ei iocutor debe contribuir con su estilo propio para cautivar a la audiencia, 
para a1gunos puede ser dificil pues al comienzo de su carrera comunicativa se inclinan a 
imitar a lo que creen son "especiales" u otras voces la empresa les marca la línea sobre la 
cual deben trabajar, sin embargo, ia mayor parte de ju:, locLitores entrevistado::; 
consideraron que el secreto para dislinguirse dentro del mundo radiofónico - tan 
competitivo - es "ser uno mismo". "La gente sola se va inclinando por ti. porque ofreces 
algo bueno versátil, alegre, dinámico, dando obviamente tu estilo especial, tu toque 
personal." 7411 ... el locutor debe ser honesto, sincero, venderse a su público, si sale f&.bo 
de inmediato la gente se da cuenta, si saJe al aire en otro estilo que no es el suyo, aunque 

. . .."......... . ,,75 no se alga maJ, no cs Cl, es 1110, e:s III1~UÜ, jiu Si¡-i~. 

Antiguamente el locutor tenía poca o ninguna participación en el confeccionamiento 
de Jos programas radiofónicos, sin embargo en la actualidad, algunos grupos imponantes 
como Radiocentro, Radiopolis, y Radio Fónnula, han confiado más en la creatividad y 
de su sfaff de locutores(Ver Gráfica Locutor 7). Esto se relaciona con la cada vez mejor 
preparación profesional de los comurucadores, asi es ei caso oe Marianu O~uliu quielÍ 
desde hace 3 años ofrece un programa matutino a través de Stérco Joya, que es creación 
suya y con el que ha a1canzado gran aceptación por parte de los radioescuchas capitalinos 

Fn C"onfm"te están casos como el de Hugo Pantaleón de Núcleo Radio Mil, quien 
expc!!e que los IO(':l.ltnre .. In único que hacen y se les pcnnite hacer es anotar canciones, 
peticiones, y pUJllO~ de vista de los radioescuchas que reiefonean, todo iu am .. 'l.adü S~ 1,) 
pasan a los programadores y directores artísticos ; sólo en el caso de programas 
especiales se les pide alguna opinión o sugerencia, las cuáles a veces son tomadas en 
cuenta si están dentro de los lineamientos y políticas de la organización. " ... en realidad 
los locutores comerciales solamente nos dedicamos más que nada a atender bien al 
público, tratarlo bien, levantarle el ánimo y anotar sus comentarios". 

Con relación a lo anterior podemos decir que también todo dependerá de la iniciativa 
del inismo loculor para participar más abiertamente con la propuesta de sus propias 
producciones, pues aunque los que laboran sólo como "de cabina" lo hacen bajo una 
pauta preestablecida, para ser mejores comunicadores, deben arriesgarse hasta donde les 
es posible, conforme a cada estación para la cual laboran, con el fin de enviar sus 
mensajes tal como lo desean realmente. 

• 

I 
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Entonces cabría pensar si el público acepta totalmente ésta locución moderna o si 
prefiere la antigua. tal vez llegue un día en que las estaciones capitalinas de nueva cuenta 
dejen escuchar voces calmadas y formales, pues como toda moda, los mismos estilos 
retoman pero con nuevos accesorios. n .•. es cumo una especie de dinamismo de la radio 
misma, un círculo. Durante algún tiempo se escucha una locución muy plana y formal y 
eso a veL:t:s auwfc al radioescucha, por lo que tiene que evolucionar, as! se presenta algo 
diferente al público como ahora, algo más dinámico, pero va a llegar un tiempo en que 
esa sociedad se vuelva a cansar'y entonces regresaremos tal vez a los antiguos formatos, 
es un ciclo social muy normaL,,76 
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2.2.6 RFT4C!6N LOCUTOR-RADIOESCUCHA 

El radioescucha en esta relación es concebido como la parte más importante de la 
radio, según lo afinnan todos los locutores entrevistados. Sin embargo, no se le deja de 
considerar una persona común y corriente. la cual por voluntad propia. y no por trabajo, 
sintoniza cualquier emisora de radio porque lo requiere en un momento detenninado 
puesto que este medio cubre en un 90 por ciento sus necesidades de información. 
diversión y entretenimiento. 

Un radioescucha n ••• es tu compañero es una aventura cotidiana, alguien que es vital 
para la existencia de un programa y un locutor. Si no hay radioescucha no tendría sentido 
hacer un programa. Es fundamental, es un socio, un compañero de aventuras, me gusta a 
veces pensar así, que somos, que vamos juntos a un mismo lugar, que vamos en un 
mismo coche. A veces puede que ellos dicen aquí estoy contigo y al mismo tiempo el 
locutor depende de todos sus radioescuchas ... 77 

Hay locutores que definen al radioescucha como alguien que posee mil caras, pues de 
acuerdo a su experiencia laboral se enfrentan a numerosas situaciones en las que 
conviven con gente de diversas tipos. " ... desde la chica deprimida, la aventada, el 
defensor de la ecologí~ la ama de casa, el chavo agresivo, el cuate lanzado, hasta el 
anciano que vive solo." 8y cada uno de estas personas con requerimientos radiofónicos 
especiales, por lo que el locutor tiene que estar muy atento a satisfacerlos. 

Pese a la gran ·configuración de radioescuchas, el mismo locutor tiende a dirigirse a 
ellos como las personas cultas que son, sin subestimar nunca el nivel educativo de su 
auditorio pues es bien sabido que en éste puede encontrar gente de todo tipo y diferentes 
niveles socicreconómicos. 

En nuestros días cada vez hay más gente que escucha radio, de ahí que las 
necesidades del radioescucha sean tan diversas como la variedad de clases sociales que 
existen, considerando que hemos dejado de ser sólo alta, media, y baja. Ya son tantos los 
estratos sociales que mientras a un sólo sector un locutor x le puede satisfacer su 
necesidad comunicativa y de infonnación; a otro grupo esa misma voz no se las satisface, 
pero tiene a un Gutiérrez Vivó que si se las satisface. 

"Hay muchas necesidades pues hoy quien escucha noticias, música, quien escucha un 
programa divertido, de economía y a lo mejor tendríamos que analizar las necesidades de 
cada tipo de auditorio. Yo creo que como seres humanos independientemente de nuestros 
intereses necesita tranquilidad por el tipo de vida tan estresado, com~etitivo, creer en el 
amor, fe, justicia, una mano amiga que lo aJiente a seguir adelante." 7 

Además las personas que escuchan radio siempre esperan recibir algo positivo. ya sea 
que lo informen objetivamente, lo entretengan, o distraigan en su tiempo libre, otros más 
exigen el adicional de formación y educación; como requisito para que se de este 
fenómeno, el locutor debe emitir sus mensajes con el fin de instruir y enseñar, para Rugo 
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Pantaleón, comunicador de Núcleo Radio Mil, eso es lo que le pennite a la radio 
trascender. (Ver Gráfica Locutor 8). 

En pocas palabras el radioescucha es el compiemento de ia transmisión radial, es el 
sector hacia donde van dirigidos los mensajes producidos de origen en una estación, es la 
materia última de la comunicación radiofónica. 

Sin embargo, siempre habrá el contraste de opiniones, no puede haber una visión 
general y uniforme en cuanto al público radial, así lo demuestra Mariana Braun de 
Código 100.9. para quien los radioescuchas. 11 ••• son gente linda que abre su corazón para 
dejarse guiar por la voz del locutor, por su vibra, por lo que se dice; es una relación muy 
padre, yo he tenido muy buenas experiencias con ellos son amigas de verdad. Yo he 
defino a un radioescucha, como una persona totaimente entregada a un ¡ocutor, siempre 
eüii el afát .. de hacer amistad, miO como locutor tiene en e! rad¡ce~cuch3. J! mejor amigo y 
viceversa. " 

En contrapar la Licenciada Patricia Kelly no idealiza al público de la radio " ... la gran 
masa linda y sublime, no, eso no es cierto, hay unos que te hacen 'transa' para ganarse 
más obsequios, también los radioescuchas tienen sus 'bemoles', hay de todo entre el 
auditorio, está el que te habla para ofenderte escondido tras el anonimato, el que nada 
más está esperando en que te equivocas para 'joderte' y otro que es critico al cual en 
verdad sí le interesa cuestionar para aprender". 

Por otro lado podemos apuntar que el radioescucha de la ciudad de \1éxir,o, es mlly 
difcrci1tc en c:ertcs rasgos al de! reste de! territorio nacional. pues las condiciones 
sociales, económicos y cuiturales son muy propias, así lo perciben los locuiores de la 
radio metropolitana, en primera instancia señalan que le público capitalino busca: 
entretenimiento, necesidad cubierta por una gran variedad de estaciones supuestamente 
especializadas en diversos géneros musicales, radioespectáculos, programas de concursos 
y otros formatos más, e información para lo cual existen noticiarios y varios programas 
de análisis noticiosos. 

No obstante_ todo el consumo radial no puede resumirse a ~stos dO~_IUbros: 
información y diversión a pesar de que la mayoria de los empresarios de la radio, así lo 
han manejado, tal vez esto se crea porque a últimas fechas ha sido lo único que ofrecen. 
Las radiodifusoras comerciales de la ciudad de México han enfocado su programación 
bajo la idea de a la población metropolitana se le debe sacar de usu adormecimiento", así 
hay que informarle todos los dias con veracidad, oportunidad y objetividad; y con la 
música de moda, además de programas repletos de chismes sobre sus artistas y cantantes 
favoritos. Conforme a estos esquemas es que se pretende establecer sólidas relaciones 
entre los locutores y radioescuchas. 

Pero más allá de los esquemas que proponen las estaciones comerciales ha nacido una 
relación especial entre el locutor y su público capitalino derivada de la necesidad de este 
último por oír voces amistosas, alguien que le acompañe durante el día y le de la 
sensación de que no está sola. "Ahora la gente está sumida en la más entera soledad, 
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inclusive me han hablado personas que por esa razón piensa en el suicidio, gente 
desesperada que llaman con el objetivo de que se le anime porque confian en nosotros, al 
considerarnos un amigo. hasta de psicólogo la tenemos que hacer". 80 

En el caso específico de Radío Centro como ejemplo claro de la industria radial del 
área metropolitana, Patricia Kelly cuando estuvo a cargo de la dirección, comentó que 
ella junto con su equipo inieULawfl responder a necesidad rí'oüy clara!; del público "nos 
interesa que los 365 días del año las 24 horas, la gente escuche asuntos de intereses 
generales que les permitan encontrar respuesta a muchas inquietudes y además 
propuestas que ni siquiera habían imaginado." 

Afortunadamente, hoy en día hay muchas opciones para elegir, y si hay esos espacios 
es puúlu';; trulit;iér. hay iic~.:;id:odc:; q!.!e c:.!brir. A!:a ge!!te a fin d~ ~Jf'nt;¡~ IPo !!Jlsta ,"!ue le 
h~hlen, que la acampanen. que ia entretengan, y si escudla a UII lUl-u¡ü[ prdi.ere que se le 
hable de "tuto,aunque se trate de una persona adulta. siempre y cuando sea de manera 
respetuosa, pero sin perder esa complicidad que se da entre amigos. "Yo no pienso en 
alguien en particular, incluso cuando me dirijo, trato de hablar de Itu', y 'tu que me 
escuchas', y no 'ustedes que me escuchan'. Yo si lo siento como algo muy particular, 
porque la gente eso ie gusta que no se sienia pade ue, ~illu 4uC Se dirijan a é: .:!c i'ii¿Ui.C.:O 

directa ... 8 r 

Es así, como el locutor tiene a visualizar a su auditorio primero como una masa y 
luego como individualidad, una vez que reflexiona y ubica a su radioescucha como aquel 
joven que pudiera estarlo escuchar corno aquel joven que pudiera estarlo escuchando en 
cualquier punto de nuestra gran ciudad, tal como lo comenta Julio César Ramirez locutor 
de 97.7 "Es una masa, yo ia veu comu ulla masa, me imagino toda la ciudad. los 
edificios, las casas, señoras, señores, chavitos. Basta con que hagas una toma del Zócalo. 
Pero cuando llegas a transmitir tienes que conseguir imaginarte a tu radioescucha como 
uno solo, porque si no nunca vas a llegarle. Hablarle de tú para que te sientan cerca. 
Tienes que ser más íntimo porque si no lo haces así te pierde." 

Con el fin de crear una relación más estrecha con el público, el locutor opta por 
vislumbrarlo no como una masa heterogénea de gente, sino como una individualidad. 
"Ahf está la clave. si se habla-en masa, se lleva proporción en masa, pero si es de-manera 
individuaJ, cada una de las persona lo va a captar así de manera íntima. Todo depende de 
como se quiera llegar a la gente, que tan cálidamente, entonces hablarle de persona es 
mejor."82 

Hasta hace apenas una o dos décadas atrás el radioescucha no podía ser muy 
selectivo en cuanto a lo que deseaba oír en la radio, ya que no habían tantas estaciones de 
donde elegir; parece que está por terminarse aquello de que los mexicanos debíamos 
confonnarnos con música tropical, salsa o rack transmitida por todas las emisoras del 
país. La gente de hoy busca estaciones más especiales más especializadas, tanto en 
música como programas hablados de diversos tipos. Según los mismos locutores, el 
radioescucha actual no está detenido todo el tiempo en una estación, pues presiona una y 
otra vez hasta que encuentra el programa. comentario o la voz que lo atrapa. 
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Hoy en día se podría decir que el radioescucha no es tan selectivo como pudiera 
creerse, pues en realidad tiene tantas opciones que no sabe que escuchar. Es por ello que 
el locutor debe saber como captar a su audiencia y mantenerla fiel. Sin embargo, se 
enfrenta con su primer obstáculo que es el famoso "botoneo" con el cual cambia de 
estación en busca de lo que desea y a la hora que corresponde "a lo más que nos podemos 
acerca con la selectividad es que el público programe a su estaciones en la memoria de su 
estéreo".83 

Paralelamente al público selectivo se confonnó el participativo; para Francisco Prieto 
éste tuvo como punto de partida los sismos de 1985. "La gente desde entonces se 
acostumbró a que podía solucionar sus problemas con la radio, a contar lo que pasaba y 
hoy no se puede quitar a todo el pueblo algo que se le volvió vital, pues a través del 
medio pudo emitir abiertamente sus quejas. 1I 

Ahora bien, la gente padria calificarse de más participativa según la motivación que 
se le imprima por la propia emisora, dependiendo de sus promociones y comentarios del 
trabajador de la' voz. Aunque finalmente la complemetación es mutua pues la 
intercomunicación se hace patente a partir de ese "te regalo algo y tu me das algo a 
cambio", aún así habrá que pensar bien que el radioescucha de ahora es más critico tal 
como 10 comenta Claudia Arellano, locutora de 98.5 Radio Activo. "Se traga menos las 
cosas, en muchas ocasiones lo comentamos al aire y les digo, 'no crean todo lo que yo les 
digo, ni vean sólo un periódico, ni un sólo noticiario de televisión, porque es la manera 
en la que te haces tu propio juicio y te vuelves una persona critica y genera 
responsabilidades" . 

La radio ha adoptado la modalidad que pennite una amplia participación al auditorio, 
con esto no se pretende afirmar que es un suceso nuevo, sino que ahora es más frecuente 
y con características propias " ... la forma en como participa la gente con nosotros los 
locutores es diferente, es más comprometida, antes sólo la gente llamada para dar su 
simple punto de vista, ahora profundiza en sus opiniones, nos corrige, además si uno 
convoca al público este acude. ,,84 

En la lucha diaria un locutor se enfrenta a tratar de cumplir con 10 que la gente quiere, 
lo que la gente espera y quiere escuchar de él, de no ser así, obliga a que su auditorio 
busque otras alternativas, ya que para el público, los problemas del locutor, por lo 
general tienden a pasar a segundo plano, puesto que lo único que pudiera interesarles es 
esa voz que ya fonna parte de su vida, esté ahí para acompañarle como siempre. 

De este modo, el radioescucha estará presente siempre y cuando lo que se le ofrezca 
sea preponderante y además formativo para él: "Hay muchas fonnas de jalarlo, tienes que 
ver primero a quien va dirigido tu programa, el sector lo va aceptar y puedes hacer algún 
tipo de promoción y tienes la obligación de saber que es lo que le interesa a ese sector 
que elegiste, que obtengan una respuesta verdadera, porque yo creo que sobre todo en el 
país en el que vivimos, estamos cansados de que nuestras palabras se las lleve el viento, 
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entonces queremos tener una respuesta real, queremos que si nos dicen que es azul, que 
al 'd d .85 nos lleven a casa aquello que es azul, entonces queremos respuestas y re I a es. 

Para mantener la atención del radioescucha, los locutores se esmeran día a día con 
mensajes atractivos pues, el público se permite cautivar "durante el tiempo en el que se le 
este prestando algo interesante para ellos, importante de acuerdo a la condición en que se 
encuentra e1 radioescucha, de acuerdu a CUfilü Se sienta y conforme a lo que busca: 
infonnaciún música o comentarios, además es importante cómo se lo 
presentes . .,86porque la eficacia del mensaje es mayor en tanto si le es provechoso y 
agradable al público y asi decida quedarse o no con el locutor. 

Para la mayaria de la gente, la radio representa un acompañamiento, razón por la 
l,;ui1I, ~ü5 lücütüi':5 con;:;idcíü..., que c:; 3\.:. d~b~:- em:t.:r ccment:!ncs de ..:a!idad 'J Ya!i050~ ¡;on 
~II tiempo al aire " ... en ese instante. desde ei ciásico carpiniero, hasta d altu t:jt:\iuti...-u ¡~ 
oyen y dejan dc hacer todo por escucharte, porque algo de tu comentario te llamó la 
atención. ,,87 

Para Carlos Phillips de Mix FM, "el radioescucha está con el locutor hasta que lo 
aburra o decepcione, pues ei pubiico, oye a aib'Uien itmiu, :siu uUlh, 1u L'1.mbiárá, pero si a 
éste le nota algo interesante, puede hacer una amistad larga con él y todos los días va a 
sintonizar su programa, el radioescucha esta con uno siempre y cuando no seas aburrido 
o le digas tonterías." 

En ciertos casos, es el radioescucha mismo quien coopera con el locutor para crear 
juntos un programa. a veces incluso aporta la materia de anillisis o de discusión, en otras 
enriquece ios temas con sus tesiimonÍvs ¡,;cl::iÚliwes. "La radio de hoy, finales de 1998, 
con el nuevo milenio enfrente debe ser una radio abierta al debate, a la problemática a lo 
que la gente ~ida, donde el público participe y sea la columna vertebral de la 
programación." 8 

Inclusive el radioescucha procura a los comunicadores de guía para conocer la 
efectividad de sus mensajes y así modificarlos o cambiar su tendencia totalmentc. " ... la 
gente me auxilia al presentar sus inquietudes concretas de la vida real, me dicen que es 

_. vivir para· cIlos~ eso es un gran aprendizaje ~ara ini, me iñforman si toco o· no la realidad, . 
si estoy lejos, me enseñan muchas cosas. ,,8 

La radio como medio de comunicación debe caminar de la mano del desarrollo 
humano, es por ello que es importante que el locutor y la comunicación se adecúen a su 
actualidad junto con el público radioescucha. Así pues, esta triangulación se conforma 
como un hecho real ya que hoy nuestra sociedad sufre de un fenómeno general como lo 
es la soledad. De ahí que la comunicación directa en radio entre locutor y el radioescucha 
se manifieste como una realidad latente como lo expresa Esteban Hemández, locutor del 
programa Los Adoloridos de Radio Consentida; " ... esto existe tanto que la gente nos 
siente parte de ellos, de la misma forma nosotros identificamos a la gente, y sabcmos 
cual es su sentir a grandes rasgos. Sin embargo, hay una intercomunicación tremenda, 
una relación íntima con el radioescucha. Esto en la actualidad nos pennite dar o servir de 
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una manera más completa al radioescucha. No consejeros de alguna fanna somos como 
formadores de opiniones, la gente se basa muchas veces en lo que decimos o expresamos, 
tanto así que en ocasiones le gente llega a aplicarlo a su vida cotidiana", 

Siempre ha sido una necesidad para el ser humano comunicarse, pero más que so, ha 
sido importante para él recibir algo más: una retroalimentación, así pues este fin puede 
lograrse a través de la empatía construida entre el locutor y el radioescucha sin que esta 
relación y mucho menos el medio radiofónico pudiesen parecer un departamento de 
quejas, sino simplemente ser enlace entre las autoridades y las necesidades de la gente. 
Ahora es posible señalar que ya existen programas que se conducen hacia esa línea 
social, como por ejemplo Buenos días Se/Jor Delegado de ABe Radio, o Parejas 
Disparejas de Radio Red. 

En general, la responsabilidad directa en radio puede manejarse por medio del 
locutor. quien en este caso tiene el papel más significativo, pues de alguna forma él 
ayuda a que el radioescucha tome conciencia y visualice las cosas de manera más clara y 
sobre todo se sienta apoyado y tenga en cuenta que es escuchado" ... la meta siempre será 
la de agrandar más que el día de ayer a los radioescuchas, tratar de mejorar en todos los 
sentidos, tal vez se logre tal vez no; pero la gente es muy exigente y también quiere 
sentir al locutor como alguien más parte de su familia. de su comunidad.,,90 

Cuando el locutor se sabe escuchado y que al mismo tiempo recibe la llamada del que 
está o no de acuerdo, consigue hacer uso de las grandes magias como la de una voz 
radiofónica, que es el de lograr encontrar respuesta en el momento para evitar hacer del 
medio algo frío y más en nuestros días, donde la juventud tiene mucha necesidad de 
comunicarse y en general la sociedad, la cual atraviesa por una situación dificil, por lo 
que se ha acortado la distancia entre el locutor y el radioescucha para que éste pueda 
ventilar sus problemas con el fin de recibir un consejo o ayuda, de ahí que muchas veces 
la gente vea a un locutor como parte de su familia y llegue a estrechar lazos fuertes de 
unión, y devoción. Es entonces cuando el accionar del trabajador de la voz se basará en 
un trato que no afecte a su público, de modo que lo sienta cálido y evitar por cualquier 
motivo utilizar o hacer creer que son utilizadas las personas que acuden al locutor, sino 
que por el contrario que sepan que pueden contar con él. 

Es por eso que todo locutor debe crear e ir desarrollando una personalidad propia, 10 
cual obviamente se puede conse,bJUir a través de una lucha constante y una permanencia 
en el medio radiofónico; con el principal objetivo de acrecentar ese vinculo entre la voz 
radial y su auditorio hasta conseguir una identificación plena, aunque la gente esté a 
kilómetros de distancia, como lo explica Charo Femández, vicepresidenta de Sistema 
Radlopolis. "Cuando entré a WFM 'sin tablas', creo que al año la gente decía, 'es la chava 
que sale en WFM', al año y medio decian 'esta cuata, cómo se llama Charo, creo'; casi a 
los dos años decían 'es Charo Fernández de WFM'. Todo eso te lo vas ganando a pulso, 
porque la gente se va identificando contigo y vas siendo parte suya, parte que se levanta 
contigo en la mañana y te escucha o lo acompañas en la tarde cuando regresa de su 
trabajo todo agobiado. Es algo mágico, no es un vinculo extraordinario que la gente no te 
conoce, nunca te ha visto y te considera su amiga. Eso lo desarrollas a través del tiempo." 



165 

De esta forma la relación entre locutor y radioescucha podría establecerse de 
cuatro maneras confonne nOs lo presenta Peter Orlik: 

1. Cuando el radioescucha l1i se identifica 11; se intercomunica eDil el loculor, 
sólo escucha el cOlltcnido del programa. 

2. El locutor y el radioescucha inician 11110 iJ1tercomunicación dada por el 
.Y'!gu!lda, pero sin pade!' la ide!1!idad, 

3. La "solitaria identificación" cuando sin conocerse, ni siquiera por teléfono. 
el radioescucha cnlra en idemificación eDil el locutor gracias a la presencia 
dominante de este último. 

4. La intercomunicación ]Jasa de ser imaginaria a la realidad .l-' el radioescucha 
51! ide!!!ificC! pl!mame.r!!e cen el k'C!!!Dr)' atrDs actores de! :':1cdio radiofónico. 

Estos cuatro tipos de relaciones podnan ser denominadas en la actualidad como 
nuevos valores del medio en comunicación suelen llamarse Grado de Em!()/l'imicfIlo. 
Sin embargo, esto a lo largo podría volverse dependencia de parte del radioescucha al 
locutor. A veces puede ser mutuo o prohahlementE': innf'{lf>.nrlif'mte: "Y::l. ~H::l.nrlíl p,,,tils 

dentro una de las motivaciones que tienes es el cariño de la gente. eso yo no lo 
cambio por nada ni lo pago. En esta vida me doy por bien sentido de todas, todas, 
porque el cariño, la entrega de la gente, el apoyo es grande, y eso te motiva día a día. 
Yo de repente llegaba a mi programa muy triste, como toda la gente, y entonces 
algunas personas del auditorio me llamaban y me declan, ¿cstá~ tri,:,le vt:Hlau? ¿4uC te 
pasa? O ¡eres buenísim:::. ond:::.!. Entonces te vas cJrga.,do, te vas llenando de energía 
y:::.! mto se te olvida tcdC".91 

En general este grado de dependencia se da como resultado de la necesidad de 
entablar comunicación con otra persona, de ahí que los medios de comunicación, y cn 
especial la radio por su cercanía al público debe aprovechar esta alternativa de 
intercomunicación locutor-radioescucha, pero siempre sustentado en un programa de 
contenido. UL a gente me ha demostrado muchas veces que siente algo por mí, más 
que ~mo locutor o quien ~lJ. algún momento aporta algo, me sienten como parte de su 
familia yeso es muy bonito, porque de a1guna forma el locutor llega a sentir algo 
muy importante por la gente que nos sintoniza. Nosotros no damos puntos de vista, 
sino referencias, es muy importante también porque nosotros aprendemos de la 
gente".92 

Poco a poco la relación entre locutor y radioescucha ha llegado a ser más estrecha, 
tanto que ya es más interpersonal. ya no son considerados emisor y receptor, sino un 
"equipo". Ahora bien, la pregunta está en ¿cómo utiliza la radio corno medio, esa 
técnica de intercomunicación? Esto último conocido como la relación entre locutor
radioescucha, a veces rcal, a veces ilusión pero siempre latente. 

Sin embargo, muchas veces se puede dar el caso de que no haya una reciprocidad 
efectiva y el público no esté de acuerdo con el locutor y con lo que escucha, pues hay 

I 
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qUe recurdar que ei radioescucha es iibre de escoger el programa, la relación y el locutor 
que él desee. 

El auditorio trata de ser familiar e intimidar con el locutor a través de un lenguaje 
común y de manera continua, con lo cual logra integrarse en la rutina diaria del locutor, 
da a conocer sus experiencias o historias dentro y fuera del aire. El locutor es 
considerado como un amigo, un consejero, un modelo a seguir o de acuerdo al patrón 
que el mismo auditorio le adjudique. 

La radio goza de un efecto mágico e interesante que es de la imaginación, esta 
caracteristica se vuelve parte del locutor, no sólo para recrear lo que el dice, o comenta 
sino que se convierte poco a poco en uno de sus instrumentos básicos dentro de un 
anonimato que lo hace pasar por encima de la esencia de la televisión, pues entonces 
cuando la inteligencia de la voz radiofónica tiene que hacerse patente para conseguir 
adeptos. 

Al igual que los radioescuchas tienden a imaginar la apariencia fisica de los locutores, 
esto sucede a la inversa, sólo que esa representación no se conduce de la misma forma, 
pues siempre está cargada más hacia la afectividad individual por parte del público, es así 
como lo expresan Beria Vargas, locutora de Radio ACm. y Charo Femándcz, 
Vicepresidenta de Sistema Radiopolis, respectivamente. "Yo creo que quien te sigue, te 
escucha es porque te 'pesca' el cariño. Te escucha y te percibe de alguna forma porque a 
lo mejor me imaginaban alta, rubia, 1.70 de estatura, o morena, ojos azules, gordita, no 
sé pero si me llegan a escuchar es porque ya tenían una percepción y te cae bien hay 
quien a veces te cae mal, pero cuando te haces de tu auditorio es lo que pretendes, caer 
bien. Pero la gente te hace de la imagen que quiere." 

"Que no me conociera la gente antes porque yo creo mucho en la magia de la radio, 
creo mucho que la gente debe imaginarte cuando estás en radio como ella quiera y a lo 
mejor para algunos Charo era gorda de cabello chino, porque esa era su mujer ideal y esa 
era la mujer que queria lo acompañara. A lo mejor otro 'pechugona', pero sin 'nacha', 
pelo negro. Entonces, yo quise jugar con ellos de la magia de que tu me imaginaras como 
tu quisieras, no porque me importara que alguien me conociera fisicamente pero para mi 
era importante ese juego de ocultarme y la gente no me viera. La gente tiene que 
aceptarte y quererte tal como eres, lo fisico es sólo apariencia, la esencia ya se le deje a la 
gente. 'o 

Es importante mantener un diálogo cordial entre locutor y radioescucha, como si 
fueran amigos, frecuen~emente al principiar un programa el locutor lo hace de manera 
formal, después al pasar los días o semanas el locutor es más abierto y espontáneo para 
pretender que la intercomunicación con los radioescuchas es una plática con un viejo 
amigo. Así pues, conforme pasa el tiempo el locutor trata de eliminar o al menos evitar 
esa distancia que hay entre el radioescucha y él. "La gente no te conoce y te saluda con 
una familiaridad como si te conociera de toda la vida, si te consideran un amigo, a veces 
hasta como guia, hasta un ejemplo a seguir. Entonces por eso tienes que cuidar 
muchísimo que haces, todo lo que dices porque tienes una gran responsabilidad, te 
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conviertes en amigo de la gente, te expresan sus problemas, te cuentan, esperan a veces 
que ni siquiera se los soluciones, sino que los escuches. Y es tu amiga 'Charo? que está 
ahí en un día nublado, triste, pero que ahí te va estar acompañando, esa es la 
personalidad que creo también debe desarrollar un locutor que creo muchas veces no lo 
hacen con el corazón: n93 

De esta fonna, debe t:niom.:t:S 4ueuw es¡aLtltxido que d locuiur huy pUl hoy uebe ir 
más allá de presentar tan sólo una canción. La relación debe partir de lograr que entre 
esas dos personalidades (voz radiofónica y radioescucha) se cree una identificación o una 
simbiosis. Esto en consecuencia, traerá las propias satisfacciones dellocutor~ al recibir el 
éxito que le proporcionará su público. Sin embargo, es necesario tomar en consideración 
que para conseguir el reconocimiento del público, hay que saber como llegarle, convertir 
... 1 üüd;tc;-:c Cü ü;:'ü pü....'1:C c~cüC:~ üUüqüc p~r:: c!!c :;c :cügü quc :;ü ..... :fiCüi d¡;·cí3o:; 
aspectos entre dios ia vida personai de un iocutor. 
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2.2.6.1 íi\¡TERCúMUN1CACJÚN VÍA TELEFÓNICA LOCUTOR-RADIOESCUCHA 

El teléfono como medio de comunicació~ pertenece hoy más que nunca a otro 
medio como ]0 es la radio. Su función se convierte en esa parte esencial y básica entre un 
radioescucha. Con él se concretiza ese vínculo a través del cual se recibe la 
retroalimentación de lo que la voz radiofónica expresa o dice, al mismo tiempo, se 
conocen las inquietudes y necesidades de la gente. 

De esa forma el teléfono facilita mantener ese contacto directo con el público 
radiofónico y consigue acortar esa distancia, que si bien siempre existirá, ahora se ve 
disminuida entre el locutor y su radioescucha. 

"El auditorio de 97.7 es buena onda, está acostumbrado sabe que si llama lo van a 
atender bien se le habla de tú y no hay la mala vibra de que Jos que estamos en vivo, pues 
saco llamadas al aire, y no me la rayan, es totalmente distinto, hay armonía yeso sólo se 
logra a través de los años."94 

El teléfono probablemente ya han substituido a la carta y en gran medida a las visitas 
a las emisoras de radio, de igual forma podría incIuso considerarse que el teléfono mismo 
ya ha sido cambiado por otras vías de comunicación como el fax o el correo electrónico. 
Sin embargo, esto último se refleja en un mínimo porcentaje como lo expresaron las 
propias palabras de diferentes locutores. (Ver Gráfica Locutor 9) 

"El teléfono es vital porque a veces te sientes como solo, como que nadie te pela, y de 
repente alguien te habla y te dice escuché lo que dijiste, esto .. : y ya escuchas la respuesta 
de la gente. De hecho es la única forma, hay otras formas pero son más tardadas pero así 
la gente toma el teléfono para conocer lo que la gente piensa. Cuando ves todo el día al 
operador y el productor y tienen unas caras y de repente esa llamada te recuerda que si 
hay alguien escuchado y es cuando te despiertas un poquitO."95 

"El teléfono es definitivo, una cabina es totalmente impersonal, si yo me estoy 
imaginando que me están escuchando pero no los ves, está el operador del otro lado de la 
cabina pero lo ves y puede ser un representante de quienes te escucha~ pero se vuelven 
muy frío. Ese saber que te están escuchando, ese recibir 10 O 15 o ] 00 llamadas, es 
nuestro tennómetro para saber quien nos está escuchando, hasta donde está llegando, 
para saber las opiniones si están de acuerdo o no con lo que dices, y el apoyo que se 
recibe es imprescindible, en un medio de comunicación a donde nada más haya el que 
habla pues no sería medio de comunicación."96 

"El teléfono es la manera en que te tu sabes o mides que tan bien o mal estás haciendo 
las cosas, ya que está el raling pero comercialmente es relativo. Y otra cosa es lo que la 
gente te dice de manera inmediata, esa retroalimentación que tienes con la audiencia en 
ese instante, esa es la magia de la radio. Entonces el contacto es pleno y absoluto, es de 
lo que fonna de hecho el programa. 
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Yo no puedo ver a un locutor sin un telero!!.o err una cab!:!u! porque te pierdes de lo 
que está pasando afuera. Si yo me meto a una burbuja y me pongo a hablar como 
loquita. capaz que estoy hablando de algo que no le interesa a nadie. Yo creo que 
necesitas ese contacto necesariamente para saber donde vas".97 

Como hemos visto el teléfono es trascendental para el trabajo comunicativo dentro 
de la radio, sin embargo, no es la única manera para tener contacto con los 
radioescuchas, pero sin duda es la más rápida, y aceptada por parte de los locutores, 
..... yo prefiero mil veces que esté sonando el teléfono y oírle la voz a la gente, 
porque yo me guío por lo mismo que ellos. la voz, hago lo mismo con la suya, es 
nuestra relación comunicativa especiar'.98' 

Obviamente el contacto que el locutor y radioescuchas tienen via telefónica es el 
más director, y seguro, pues el mensaje llega sin la intervención de terceros, además 
el público llama motivado por el locutor mismo, y sólo en cíertos casos porque les 
simpatiza la estación o el grupo radiofónico, y así decide llamar y crear una relación 
más personal con el dueño de la voz que escucha todos los días. 

De esta manera, para los locutores realizar su trabajo es pensar en que se es 
escuchado. En esto la importancia de su labor al darse cuenta de que en el momento 
en el cual abre el micrófono pueden encontrar a su público que igual puede llamar 
para decir lo que le gusta o lo mismo para criticar. Entonces cuando la voz ante el 
micrófono para a ser algo más que eso y se convierte en un interlocutor en la parte 
importante del diálogo. 

Actualmente, en nuestra sociedad existe mucha gente sola, por tal motivo en 
muchas y diversas ocasiones las personas buscan en el locutor a aquella persona que 
lo pueda y sepa comprender y así plantearle sus problemas. «A veces nos sentimos 
solos y necesitamos un amigo y eso es de pronto lo que buscamos en la radio y a 
veces lo que reciben muchas llamadas de chicas se aprovechan un poco de eso, hacen 
citas con ellas y se hacen novios. Y creo que no está bien porque es falta de ética, 
tienes que respetar tu trabajo y saber distinguir".99 

Lo anterior pudiera deducirse como consecuencia de esa necesidad de ser 
escuchado, por parte del auditorio, y que cada día se acrecienta más. Sin embargo, así 
como se dan casos y situaciones en las que el locutor toma ventaja de su posición de 
comunicador, también cabe mencionar que se suscitan casos contrarios. en los cuales 
el papel del trabajador de la voz, se centraliza en hablar con su público por teléfono, 
si se puede platicar con él e inclusive ayudarle o apoyarle con alguna opinión. a esto 
Julio César Ramírez, locutor de Stéreo 97.7 apunta. «Es cuestión de que tus jefes te 
checan y si un día te metes con alguna de las radioescuchas, ese día te vas, y esto se 
hace a veces en el medio, se conoce como el famoso gateo de agarrar lo que hay, y la 
que hable es esa, Y aquí nosotros no podemos hacer eso y más con nosotros porque 
somos chavos y por eso no tomamos llamadas y tenemos una línea privada para la 
familia o los jefes". 
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La relación vía telefónica es instantánea y aunque el locutor no Bega a conocer 
completamente a sus radioescuchas. si se puede en cambio, establecer un vínculo de 
confianza, que en el caso contrario de la carta se perdería. De ahí que uno de los factores 
importantes sea el trato que existe por parte de la voz radiofónica a su público. "El trato 
es una cuestión básica. al margen de que uno tenga buena voz o tenga esa alegría para 
transmitir, yo creo que es una cuestión básica y lógica que uno trate al auditorio como 
uno quisiera que se le tratara. Algunos al aire son muy amables y tuera del aire cambian, 
algunos dicen 'a mi no me importa ser un pelado, si al aire soy muy amable y la gente me 
escucha, pero las personas que hablan no me importan si piensan que soy un pelado'. Y 
así opinan muchos locutores." 1 00 

Actualmente, nuestra sociedad atraviesa por una diversidad de cambios, entre ellos se 
puede contar a la comumcaClón raaiofónica., pues ahora existen programas en ius cuaie:, 
:a mentalidad de 1.11 gCaltc .1lcept:l e:;C'..:ch~ temas fuertes como :;n..!eden 5er d que IInH 
adolescente le declare su amor a un hombre mayor que ella, o el caso de una jovencita 
que está embarazada y desea abortar. Estos son temas difíciles que tal vez antes no se 
hubieran podido ventilar en la radio aunque se fingiera la voz o se omitiera el nombre del 
radioescucha. 

Sin embargo, se requiere tener mucho cuidado cuando se realizan programas en radio 
con este estilo, ya que el locutor debe estar verdaderamente capacitado para hacer frente 
a los múltiples problemas que llegue a escuchar de parte de su auditorio, y si bien no 
pueda dar un consejo como lo exhibe la palabra si pueda r_n cierta forma orientar a la 
gente. De e<;ta forma., podemos encontrar f"n pi cnanrante metropolitano programas como 
Linca de ,,1mcr en Stérec !OO, e hasta hace dos años Fa!las!1! Coara::ón en WFM; 
programas que ai parecer se encuentran bien conformados y t.:uyus loculüfcs están 
plenamente capacitados. En el caso contrario tenemos el programa de Fricnds 
Connecliol1 que se transmite por Digital 99, cuya locutora Sofía Sánchez Navarro, 
atiende a supúblico sin tener una capacitación que la respalde, más que su sola persona 
con su sencillez y sentimientos como ella misma lo expresa. 

En tanto Charo Femández, Vicepresidenta de Grupo Radiopolis, argumenta. "El 
programa Fallaste Cora:ón tenía función sociaLsin duda alguna, pero que pasa con este 
tipo de programas: la gente que sale a solucionar Jos problemas (entre comillas) no es 
gente preparada, no es gente que tiene una bibliografia atrás y que invita a la gente 
adecuada. No estoy hablando en general, pero en muchos casos, ya se puso de moda. Yo 
ya lo escucho en todos lados. Nosotros si nos preparábamos, si tomábamos nuestro 
tiempo, traíamos psicólogos, si dábamos soluciones, traíamos gente que estaba metida en 
esto para verdaderamente ayudar a la gente y darle un escape, abrirle una puerta y 
decirle; si hay solución, decirle: no te agobies lo que pasa es que no sabias. Muchos de 
los problemas que nos pasan al ser humano en general, son por inconscientes o 
ignorantes. Por supuesto que era parte de la función social de una estación, pero no se da 
en todas. Si escuchan a la gente, pero se la vacilan, se bromean o una persona le puede 
dar una opinión que puede influir radicalmente y la perjudique y si, no hay la conciencia 
de programas en México." 

• 

I 
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De;: acuerdo a ¡os mismos ¡ocutares es necesaria una capacitación especial para tratar 
por teléfono a los radioescuchas, sus razones aunque variadas parten de la premisa de que 
el público es lo más importante, por lo cual debe ser atendida con mucho respeto; 
primeramente se le tiene que agradecer su llamada a la estación, y valorar su interés por 
comunicarse con alguien que sólo conoce por la voz. "Si deberían capacitarnos porque he 
notado que en algunas estaciones, los locutores son muy agresivos a veces con la gente 
que les marca, o a veces hasta vulgares, éstos no se dan cuenta que lastiman a las 
personas con su forma de hablar. "101 

Dicha capacitación lógicamente no será muy estricta, ya que para contestar lJamadas. 
no se requiere de técnicas complejas, sólo bastan con hacer conscientes a los locutores 
que quien telefonea merece un trato cordial, respetuoso, dedicarle unos minutos de 
atención, a esa persona que tal vez por horas los atiende a ellos. 

Dentro de los programas con alto grado de intercomunicación vía telefónica 
locutor-radioescucha, conocidos en Estados Unidos como Talk Sholt's, es menesterque 
los conductores se capaciten lo mejor posible de acuerdo a Mariana Braun quien durante 
5 años estuvo al frente de Línea de Amor. "Primeramente el locutor tiene que ubicarse en 
el espacio y tiempo donde se desarrolla el programa, luego poseer un tono de voz 
adecuado y lo más importante es tener conocimiento de lo que se le dice al aradioescucha 
ya sea con el que telefonea o el que oye la radio solamente." 

Cabria en este punto preguntarnos si es relevante que el locutor posea conocimientos 
sobre psicología, ya que este tipo a lo largo del. diálogo que establece con los 
radioescuchas, éstos les solicitan consejos sobre distintas situaciones de sus vidas. La 
gente tiene la necesidad de desahogarse, que alguien los escuche y comprenda en los 
peores momentos o en los mejores el locutor una persona ajena que no tiene la misión de 
guiarlo. " ... porque me da igual yo les doy un consejo que creo mejor para él, en ese 
momento en nada me afecta, sencillamente soy una persona desconocida que le puede 
ayudar y a mi no me gustaba recurrir a un psicólogo, pues no era el perfil del programa, 
pero me fui a entrenar a los Angeles, y ahí me enseñaron cómo hablarle al público que 
llama además yo llevaba a la cabina mis libros de metafisica de pensamientos positivos 
pues a veces hablan personas que realmente tienen asuntos muy 'gruesos', espantosos que 
tu ya no sabes cómo ayudarles, entonces busco textos que me apoyan, sobre todo se debe 
ser muy sensible." 1 02 

Por supuesto la Licenciada Sofia Sánchez Navarro explica lo que realiza antes de 
entrar a su programa Friends COllnection (Talk Show muy escuchado por jóvenes y 
adolescentes de la Ciudad de México). "Sólo pongo mi corazón, no puedo decir que 
estudio o leo libros de amor o psicología, soy honesta, la gente que le gusta como 
estamos, bien, la que no, pues igual. n 

De esta manera, podríamos mencionar que los locutores que participan en programas 
donde es frecuente la intercomunicación telefónica can los radioescuchas, al menos 
deberían recibir asesoría de psicólogos para llevar a cabo su labor con más 
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profesionalismo y ética, pues se pone de manifiesto su responsabilidad como 
comunicadores sociales. 

Las radiodifu50rttS tthora s.ahen cual es su propósito, poner más musica y menos 
comentarios del locutor, sin embargo, de esta manera, no le es posible dirigirse a sus 
radioescuchas. Quizás es una formula cómoda para algunos dueños del micrófono, y tal 
.... cz cierto sector público til..-nbién lo acepta pero algunas personas suelen perder la noción 
de que escuchan radio y no una cinta grabada de música. 

El locutor ahora dc Televisión Azteca, Jaime Pontones considera que radio es lo que 
existe entre canción y canción, es decir, las. palahras. que los locutores dirigen a la 
audiencia; de acuerdo con Mariana Braun, es necesaria la intervención del locutor por lo 

comunicadores y radIOescuchas. 

De las más importantes razones que hacen triunfar a los Ta/k Shows. según los mismos 
In~llt0r(> .. 1"'; ~1If' lo .. nuijo"""("JIr.h~ .. In .... ip.nlp.n ~lIyn~ a In ... c.onrllJr.tnrp.~ y nn lo~ C'Jl.mhian 

por otros, siempre serán cautivos del programa; asimismo se ofrece un espacio para que la 
gente se exprese abiertamente, ".. porque todos deseamos trascender ante los demás, 
dejar un mensaje a los otros. entonces la manera de hacerlo es comunicarte a una estación 
de radio. y así el comentario no sólo estará llegando a un par de oídos. o sea, no sólo se 
quedani en d locutOf sino lo recibirán miles de personas más.',lOl 

En el plano social y humanitario, Jos Talk Shows, son programas que ofrecen al público 
<\lna voz amiga" que siempre va a estar dispuesta a escuchar desde los problemas más 
graves hasta las felicitaciones para alguien en particular, todo depende del perfil de 
auditorio hacia el cual se dirigen: parejas de novios, divorciados, solteros, ancianos, amas 
de casa, entre otros. Además los creadores de los Tal Shows afirman que lo más 
trascendental de este formato es que los consejos del locutor, no sólo le servirán al radio 
escucha que llama y los solicita, sino a todos esos cientos o miles de personas que se 
~encuentran en situaciones parecidas y los reciben a través de su radioreceptor. 

Cabe afirmar que los Ta/k Shows no son un formato radiofónico nuevo, desde hace 
años han existido este lipo de programas, un claro ejemplo es el de "Los Adoloridos" que 
se emite desde hace tiempo por la XEF Al Radio Consentida, pero en la actualidad los 
grupos radiofónicos retomaron este tipo de programas y les han añadido características 
peculiares, para así conseguir altos índices de audiencia, podría decirse que es una moda 
radial que cobra fuerza día con día. 

Como ya se ha mencionado, el teléfono es básico y esencial para cualquier 
radiodifusora y en particular para el locutor quien es el representante de la estación. 
Entonces, el teléfono se considera como el termómetro extraordinario para la medición 
individual de cada voz. Pese a ello y a la importancia de este medio, existen algunos 
locutores a quienes no les es del todo agradable contestar la llamada, ya sea 

I 
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pv ..... uc :;¡~nten que ei radioescucha les qUita tiempo y ellos tienen demasiadas 
ocupaciones o simplemente porque no quieren contestarlo. 

No obstante, es bueno mencionar que la gran mayoría de los trabajadores dI micrófono 
prefieren siempre contestar ellos mismos el teléfono por la satisfacción y gratificaciones 
que esto representa, como lo comenta Cinthia Friedman, locutora de Stéreo 100. "Me 
gusta muchisímo, yo creo que da mucha "ida y cuando logras escucharlo que está 
sucediendo y es un reflejo porque te muestra lo que pasa con tus radioescuchas que les 
gusta menos, que necesidades tienen, que te piden más y de alguna manera ya uno no se 
siente solo en la cabina, cuando tienes el contacto con la gente, sientes que ahí están y te 
están escuchando y te están retroaJimentando y además se toman la molestia de hablarte 
y a lo mejor se tardan una hora o más para comunicarse y están con insistencia porque 
también les interesa comunicarse contigo. Creo que cuando finalmente logras 
comunicarte con el público cierra un círculo muy importante." 

"Es importante mantener el contacto a mi me gusta personalmente contestar pero 
cuando tengo algún problema, no estoy de humor, que es muy raro, porque adoro mi 
trabajo, pero cuando me llega a pasar como cualquier ser humano, entonces a lo mejor lo 
descuelgo porque la gente merece un trato cálido de mi parte, merece un tarta cálido de 
mi parte, merece que yo le de tiempo, que le tenga buena actitud cuando hable porque es 
la manera como yo le pago, entonces cuando no estoy de humor, no contesto, pero si no, 
siempre trato de ser lo más receptiva posible. l' 1 04 

"De repente es muy fria el micrófono porque tu estás hablando, no es corno televisión 
que tienes a la gente enfrente. Es importantísimo, de repente estás en una cabina sólo y 
por eso yo deCÍa ábranme la línea para comunicar con la gente y para saber que estaba 
ahí y que estaba en una cabina y que estaba en tal parte y supiera que estaba ahí y me 
estaban escuchando." 1 05 

Pese a que la comunicando vía telefónica entre el locutor y el radioescucha se ha 
consolidado como un elemento básico e importante dentro de la comunicación del 
espectro hertziano, todavía podemos mencionar que existen algunos locutores a quienes 
no les es del todo agradable comunicarse con su público, tal es el caso de Julio César 
Ramírez de 97.7 . "Ya no entiendo llamadas porque es un anna desde hace mucho 
tiempo. Cuando la gente te oye y le transmites buena vibra y cotorreas, la gente tiende a 
buscarte y como no es suficiente con la radio te hablan por teléfono y quieren muchas 
cosas y si, tu los atiendes, pero llega un momento en que ya te tienen harto y les dices: 
pues sí háblame, pero dentro de 15 días y no cada dos horas o diario. Entonces, mejor no 
contestamos y tenemos dos telefonistas que toman las llamadas, a veces sólo cuando nos 
vemos o mandame un beso. Y llega un momento en que te cansa y por eso están las 
telefonistas y tú te concentras en tu trabajo y tampoco creas compromiso con la gente y 
te permite sacar tus llamadas al aire como van." 

No obstante, habria que apuntar la presencia básica y esencial de un teléfono en una 
emisora siempre y cuando se sepa utilizar, pues como ya se mencionó anterionnente, 
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resulta un termómetro extraordinario, el cual indica a los mismos locutores el ritmo que 
llevan en sus programas al aire si están cumpliendo su objetivo o no. "Existen muchos 
locutores a lo que no les gusta contestar porque de repente la gente te quita el tiempo y 
empieza a platicarte una bronca y todo, y pues tu estás al aire y tienes mil cosas. Pero en 
la medida de lo posible, yo de verdad recomiendo que tú como locutor vivas esa 
experiencia directa con el público." 1 06 

Claro que algunas veces los locutores se ven en la necesidad de acatar las nonnas de 
la estación de radio a la que pertenecen, como en el caso de 97.7, frecuencia en la cual la 
intercomunicación entre locutor y radioescucha era practicamente nula, y ahora ya le han 
abierto un espacio y un horario, al considerar el auge y la importancia de esa relación 
dentro de las ondas hetzianas. 

I 
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2.2.6.2 ASl'HCl'US PSICULÓGICOS 

Es tal la organización humana que desde el nacimiento mismo generamos algunas 
necesidades que sólo el medio ambiente puede satisfacer. Así pues, podemos decir que la 
necesidad del niño es la que crean dependencia infantil y su satisfacción exige el amor y 
la ayuda continua de otra persona. Sin embargo" a1gunas necesidades persisten durante 
toda la vida, y crean dependencias normaJes y Otras nocivas. 

Para el mejor entendimiento de lo que Son las necesidades y las satisfacciones 
definamos estos conceptos de acuerdo al plano psicológico: 

"La necesidad es un estado de equilibrio inestable o perturbado que suele aparecer en 
el organismo como una tensión creciente. relacionada con una fuente más o menos 
específicamente de satisfacción personal. La satisfacción es la restauración del equilibrio 
en un organismo que lo ha perdido". 107 

De este modo es pertinente situar al locutor como un ser humano expuesto a tener 
necesidades y deseos de satisfacerlas; el doctor en psicología Nonnan Cameron cita en su 
obra, los requerimientos más persistentes que sufre el hombre y notemos de qué manera 
el locutor puede cubrirlas: 

- Aliviar repetidamente las tensiones acumuladas con actividades variadas como el 
trabajo, diversión, jantasÍas y sueños. Gracias a su labor comunicativa los locutores dan 
fin a algunas tensiones pero todo depende del fonnato de los programas en que participe 
si es ameno o muy formal. 

- Er¡tar protegido contra la excitación interior que motiva al desahogo a través de una 
amargura defensiva. El locutor no podrá dar salida a sus sentimientos si es que éstos van 

) en contra de su ética profesional. 

- Rodearse de compmiía variada, personas con quienes franquearse y confiar por 
completo. Como consecuencia de sus actividades, el locutor tiene acceso a la 
intercomunicaión con el auditorio, al que le envía diversos mensajes pero rara vez se 
involucra íntimamente con los radioescuchas. 

Con relación a lo anterior, podemos apreciar que el locutor sólo ocasionalmente se 
quita la careta de profesional, quizás por el temor a ser descubierto como cualquier 
hombre común, pues esto equivaldría a mostrar su vulnerabilidad y prefiere adopta el 
papel de autoridad que le proporciona el medio. 

Ser locutor, no sólo incluye hablar frente a un micrófono con buena voz, buena 
dicción y buen tono, sino al mismo tiempo, da la oportunidad de expresar lo que una 
individualidad piensa quizás entonces eso crea una actividad cargada de vanidad al sentir 
que otras personas escuchan lo que uno sólo piensa. En cierta medida, tal vez el 
desarrollo de esta profesión sea con el fin de lograr ser escuchado y el demostrar tienen, 
claro está aprendiendo a ser un poco compañero de la voz en la vida cotidiana. 
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Asi pues. es comun que se de en la radio algún tipo de identificación entre locutor y 
radioescucha. todo esto gracias a que forma parte de la magia de la radio, para lograr esa 
comunión entre el trabajador de la voz y su auditorio (Ver Gráfica Locutor 10). 
Justamente eso es la comunicación de una manera completa aunque se puede o no 
coincidir en ideas. "Yo creo que hay identificación. y es muy directa cuando los 
programas son escuchados por el locutor que los conduce y no por el programa, el cual 
puede estar muy bueno. pe:ru ia identificación de Uüa vez er: un programa 0 una estación 
es vital y de rerente esa voz que tu consideras tu amiga, sin conocer, ya no está y dices 
'¿qué pasó?"'IO 

Finalmente ei locutor es parte de esta Süciedad, y es tan simple que si la gente lo 
escucha día con día, se da una identificación que puede llegar a ser plena, de lo contrario 
tüs':w<l ~! :-:d¡ee~:uch2. aqu~!!os ~!~!!!~ntm. 1111~ le s.ean mas identificables. Entonces sólo 
le quedará tomar una opción 4uC ~elá, el d.:sagrado haci~ e! !ccutcr o que termine 
aceptando a esa voz que de alguna manera llene sus expectativas, como pubiico radiaL 

Sin embargo, no habrá que dejar de lado que el trabajador es y será siempre otro ser 
h'.!mano !:!.¿s con v:rtudes y defectos aunque no por ello descuidará su labor como 
I,;UUiurücadol 50ciéiJ q;;~ C:;, :l~: le 2.pu!!.!:! C!!!!hi:!. Friedman. 10~lItnra de Stéreo 100. 
"Pienso que los locutores necesitamos que los radioescuchas nos ubiquen de esa manera 
para que nos den chance de ser mas normales. más naturales, porque a veces somoS como 
el payaso que pase 10 que pase siempre tiene que estar sonriente, yeso es muy padre, 
porque el hecho de sonreir, de echarle todos los kilos, pues es tu obligación, porque tu 
auditorio finalmente aparte de que te puede comprender nu tU:Ilt! la culpa de Jo que tC 

suceda, entonces tu lienes que estar prirnuu 1.:11 lo primero. Pero cs muy padre cuando 
t¡en~s que sonre!!' y te obiig~n. porq1le de alguna forma, tu le:: ltvñútas. pcro a veces te 
duele mucho algo como a cualquier persona y a lo mejor es muy bonito que la gente te 
apoye en ese instante". 

Pese a que se ha expuesto que entre el locutor y el radioescucha puede llegar a existir 
cierto grado y determinado tipo de identificación. cabe mencionar que este tipo de alianza 
e imagen identificable se presenta de manera constante y profunda en el publico 
radioescucha. Esto se debe primordialmente a que un locutor puede llegar a tener miJ 
radioescuchas a quienes no conoce y por tanto no tiene inclinación alguna hacia talo cual 
persona. En cambio un radioescucha que normalmente tiene la opción de escuchar a cierta 
hora cincuenta locutores diferentes, puede alcanzar la posibilidad de decidirse entre una y 
otra voz y seleccionar la que mejor le agrade. 

Además la identificación entre un locutor con su auditorio tiene otra característica muy 
especial, antes que nada es en menor grado que la nacida por parte del radioescucha. pués 
el comunicador se tiene que poner en el lugar de miles de personas y el auditarlo pone 
toda su atención en una sola. "Un día me dijeron que yo estaba de mal humor a veces. 
pero es que al final de cuentas, la gente está tratando con un solo locutor, pero éste trata 
con muchísimos radioescuchas.,,¡09 
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Según los mismos locutores son dos los instrumentos que sirven para el nacimiento de 
dicha identificación: el radio J' el teléfono, con el primero es posible que la gente los 
conozca a ellos y si son aceptados, les llamaran al programa para tener un contacto directo 
con les comunicadores. 

Sobre todo al iniciar la transmisión, si los locutores no oyen los teléfonos sonar creen 
Que nadie les prC3ta atención, es fl.mdamentBI saher que sus palabras si llegan a oídos de 
alguien. 

Cuando escuchamos algún problema a veces quisiéramos estar junto al locutor para 
preguntade algo que nos interesa, pero éste mágicamente comienza a hablar de aquello 
que se nos ocurnó ¿Cómo es posible que los locutores sepan que quiere oír su público? 
Es!':.' fpnnme:no se da precisamente porque el.dueño de la voz radiofónica está plenamente 
iut:liijf1cad0 con su üüditonc, le c::!!'!.cce, por end~ tie:ne en cuenta sus requerimientos. 

La identificación por tanto eS primordial para asegurar el éxito de un programa 
radiofónico, dado el hecho de que el conductor es el representante del auditorio " ... si en 
algún momento na se identifican conmigo y yo no juego el papel que ellos juegan ahí, no 
:;er-:::,!:!, es d~i!, y0 !l0 r*"'pr~~nto los intereses de Quienes están escuchando, con sus 
inquietudes, sus dudad, intereses privados, preferencias, el conductor que no represente a 
quienes lo están escuchando. pues no logra ningún tipo de identificación.,,11O 

En el modo en cómo el locutor envía su mensaje es que se descubre como identificar a 
su auditoriu. aca::¡o t.:S Ullél masa heterogénea de personas o alguien cspccífko Tu que me 
escucha!\ u ustedes quc mc cscucmnn

• Lógicamente para que el locutor logre una plena 
idemificación con !\U Hldioescucha no debe vislumbra.rlo cerne uno de tantos que 10 ove. 
así lo plantea Carlos Phillips de Mix fM. '"La identificación de un lucutür con su oyc~t~ 
no puede ser la misma en cantidad pero si tiene que serlo en calidad." 

Por todos los medios el1ocutor debe buscar que el auditorio se identifique con ellos, 
para empezar es menester ponerse a su nivel. "Al momento de comunicarnos con la gente 
tenemos ~ue hacemos sus iguales, aquí no hay eso de que el locutor es más que el 
público."~ 1 Al principio la_ identificacjóQ pu~de ser_ con la estación misma, pero 
posteriormente será con el locutor, por ejemplo si a alguien le gusta la música ranchera, 
entonces sintonizará Morena FM o LA Consentida, de ahí conocerá a los locutores y se 
dará cuenta que hablan en la misma fonna que 61, son alegres. bromean y al parecer 
también les agradan las canciones ranchera, entonces esta persona se identificará 
plenamente con ellos y será dificil que cambie de emisoras. 

Con respecto a los intereses que ambos persiguen, locutores y radioescuchas, la 
identificación es mutua, al nivel de la comunicación; esto es ejemplificado por Hugo 
Pantaleón. "Cierto día me hablaron para decirme 'tengo un problema, en mi casa hay una 
fuga de gas' entonces me pongo en su lugar, como si la dificultad o el accidente fuera 
mío. como si estuviera en su casa y le dijera 'dejenme ayudarles'. Y así como uso el 
micrófono del radio. para pasar el mensaje a las autoridades correspondientes, 
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de esta manen=¡ me familiarizo ('on los radioescuchas en sus problema::;, sey pC1rtC común 
de su familia y ellos de la mia" 

Aunque los locutores no tienen acceso a quien forma pane del publico, eso no los 
limita para establecer una identificación satisfactoria con éste".. tu tienes una idea a 
veces con un mapa te das cuenta que te hablan mas de la Cuauhtémoc, pero no posees un 
perfil, una clara idea sobre la gente a la que llegas, sin embargo el buen comunicador tiene 
que poder llegar a todos los sectores, a todas las dimensiones."ll~ 

Por otra parte es necesario tomar en cuenta que el fenómeno de la identificación entre 
locutor y radioescucha no se debe observar como una obligación para ambas partes. El 
punto radicaría en que si una voz es identificada por su auditorio. esto lógicamente se 
transforma en ganancias para la empresa radiofónica. aunque ello dependerá de que el 
locutor llegue de alguna forma a colocarse en el lugar de su radioescucha y evitar el dar 
sólo saludos o la hora, sino además sepa conducirse y transmitir alegría, energía y ese 
entusiasmo que mucha gente necesita, pero sobre todo infundir un gran respeto para 
estrechar eso lazo de confianza entre locutor y radioescucha. "Yo como locutor conocí 
algunos compañeros que no sentían esa empatía con sus radioescuchas. contestaban el 
teléfono así: 'Si bueno, para quien .. .' muy seriamente y colgaban. Pero cuando salia la 
llamada al aire contestaban 'Si como no, para quien es, claro que si gordita, O.K. va para 
allá' cuando salía la llamada al aire volvían a ser elJos, no habia esa empatia. Considero 
que el locutor se debe al público y como tal, como se debe. Según el tipo de estación se 
debe identificar, ,,113 

Así pues, dependiendo del grado de identificación que puede haber entre un locutor y un 
radioescucha, se derivará la intención del primero, pues por mucho que el público desee 
acercarse a su locutor si éste no 10 permite y coloca barreras u obstáculos para llegar a él, 
lógicamente no habrá ningún tipo de identificación, pero principalmente que el locutor 
logre colocarse en' la posición propia' del radioescucha aunque sea de manera distante. 
corno lo comenta Marcos García Gaxiola de Formato 21. "Nle hacía sentir bien que la 
gente sin conocerme me confiara sus cosas. Hice grandes amigos y amigas que jamás 
conocí personalmente y que sólo hice por vía telefónica y crear ese vínculo de mucha 
confianza, me platicaban problemas cotidianos, familiares y que a veces ni yo mismo 
podía dar respuest~ pero ellos se sentían bien de contármelo, y de alguna manera el sólo 
escucharlos me hacía sentir útil y muy satisfecho," 

Uno de los aspectos más importantes para un locutor esta representado no sólo por el 
alto porcentaje de audiencia que logre captar, más allá de esto, el que verdaderamente sea 
escuchado, aunque ello es producto de la calidad de mensajes que transmita, dando por 
supuesto 10 mejor a sus radioescuchas, pues no todos ellos tienden a reaccionar de la 
misma forma, ya que algunos pueden estar cansados, de mal humor o muy contentos, 
entonces dependerá de Jo que diga el locutor si es interesante o no para cada uno de éstos. 

De esta forma para el trabajador de la voz resulta muy estimulante el que de verdad sea 
escuchado con el propósito de seguir desempeñando de la mejor manera su labor 
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diaria pues de lo contrario si se es consciente de que se está en una estación en la que casi 
no hay auditorio, esto desestimulará al locutor. como lo explican Julio César Ramírez de 
Slérco 97.7 Y Claudia Arellano de Radio Actil'o, respectivamente. 

~<Sabcr que se es escuchadu es como saber cuando ya comiste pero no sientes nada en el 
estomago, cuando alguien te dice < oye te escuche ayer cuando dijiste talo cual cosa' u 
'oye el otro día se te salió el gallo', pues dices a1ellip.n me e~c.lIcha y c.stá atento a lo que 
digo. Entonces al otro día vas con la responsabilidad de que todo tiene que salir bien por 
lo menos vas a echarle más ganas. Por que es muy distinto hacerlo bien nada más que 
ponerle ganas." 

«Es la renumeración de mi trabajo y no por el rollo del halago. <Ay mira yo te oigo'. Es 
muy lindo, pero si hablo cosas verdaderamente significativas, la gente me ha alimentado 
mucho !~ ':ida y por ese se v'..:e!ve esto un '!!~i0, 105 lot::l.1torp" no" volvemos viciosos de la 
locución, porque esa gente (jos radioescuchas) te inyectan todos ius ÚíClS cu:;,a:;" idea.s, 
agradecimientos, hay gente con la que te vuelves importante porque a diario te oye o 
porque siente que te conoce y tu ni la conoces, pero se identifican tanto con tu 
personalidad que te ven en la calle y creen que ya es tu cuate. finalmente lo son, pero es 
rp);¡tivo .. 

Ahora bien, también llega a e.xistir el lado contrario de un locutor, quien piense que no 
sólo es importante para el ser escuchado sino también para el radioescucha, como lo 
expresa Esteban Hernández. locutor del programa "Los Adoloridos" de Radio Consemida. 
"¿Que tan significativo puede ser para un radioescucha ser escuchado? Mucho. incluso 
como scres humanos tenemos la necesidad de ser escuchados en diferentes momentos en 
nuestra vida. no 50lamentc cuando tenemos píOblcmas sino ta."11bién cuando tenemos algo 
que comUnIcar senCIllamente. n 

Los radioescuchas con frecuencia acuden al medio, llaman a algún Tulk Show por la 
necesidad de ser guiados, dado que en su entorno familiar no encuentran a una persona 
adecuada, asimismo desean la protección, es entonces cuando el locutor se convierte en el 
padre amoroso que orienta y guía incluso consuela. "Obviamente cada persona es un caso 
llnico y tiene su propia historia, puedo tener una base bajo la cual orientarlos, nu puedo 
aconsejarles a tQllos lo mismo, ~yo los guío según haya sentido sus problelllas, ellos me 
abren su corazón se expresan libremente, confian en mi.,,1T4 -

De ahí entonces, a partir de la intercomunicación locutor radioescucha se haga 
patente la existencia de una amistud en donde la voz radiofónica deje de ser sólo un 
sonido que acompaña y se llegue a transformar en un amigo, siempre y cuando el locutor 
esté en la absoluta disposición de serlo, mostrándose franco y sincero al dirigirse de 
manera clara y directa al público que le sigue. 

El comunicador opta entonces por satisfacer a los "otros" que a si mismo, pero esta 
posición, según los psicólogos resulta a larga fatigosa. Así se expresa una de las locutoras 
entrevistadas, para esta investigación '''En un momento me dije: ya le hice de doctora 
cora=ón un rato, pero yo también tengo mis problemas, mis asuntos y ya me quiero 
dedicar a algo en lo que no tenga que involucrarme tan emocionalmente con los 
radioescuchas. El trabajar en un Talk Show es desgastante, porque siempre 
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tienes (P)~ !!egar en e$e e$t3do de <Írúrr:;o, de estar abi€ria a i::scu¡.;hat ¡;u<1iquier cosa, recibir 
comentarios tanto positivos como negativos de la gente. ,,115 

Un locutor, entonces podria o puede convertirse no sólo en un comunicador sino 
también en un amigo, un guía o un consejero, así 10 expresan la mayoría de los locutores. 
(Ver Gráfica Locutor 11). Aunque hay opiniones como la de Claudia Arellano de Radio 
Activo, quien está en desacuerdo. "El locutor puede hacerlo, pero creo que no es bueno, 
porque el universo de la gente que le escucha es tan amplio, diferentes religiones, diversas 
edades, posturas políticas, diferente sexo, modo de vida; entonces yo creo que como 
locutor en ese sentido no debes pretender educar, finalmente cuando hablas estás dejando 
tus juicios al aire, habrá quien los asuma y quien no. Yo no soy quien para decir a alguien 
'vete de tu casa' o ' has sexo seguro' o 'que viven los gays' no, sencillamente no lo digo 
porque es un respeto absoluto, sin meterme. Hay gente que a veces te pide un consejo y es 
muy dificil, es una gran responsabilidad, no sabes que decirle, por ello les aclaro 'les 
puedo decir lo que yo haria con mi vida'. Si lo necesita alguien desesperadamente, pues 
trato de ayudarlo, pero no siempre." 

Sin embargo, los locutores que siguen en la búsqueda de integrarse al público como 
autoridad, para ellos es imprescindible hacerlo de un modo no consciente~ no como 
autoridad en el sentido que produce temor o incluso rechazo y aceptación forzada por el 
miedo al castigo, sino como autoridad aceptada, afectiva y querida, «.. la gente cree en 
nosotros, sienten admiración. Además siempre nos van a recordar porque nuestros 
mensajes les sirven y les gustan."1l6 

Aunque algunos comunicadores como Patricia Kelly, en contraste, no le interesa 
adoptar ningún papel de autoridad, simplemente nevan a cabo su labor de enviar mensajes, 
sin esperar algún reconocimiento. "Los radioescuchas no me interesan corno amigos, yo 
no busco ni ser la consejera, ni la madre, ni nadie, yo comunico una situación, para 
consejeros los psicólogos, los psiquiatras, y eso no lo soy." 

El Ego de cada uno de los integrantes del auditorio, ve en el locutor un objeto peñecto 
para su identificación, ya que éste siempre adopta personalidades positivas, de acuerdo 
con las normas establecidas en nuestra sociedad. Por lo tanto el radioescucha estructura un 
ideal de Ego en el locutor para su conformación del Super Ego, que apruebe o desapruebe 
su conducta en comparación con el ideal de Ego que dictamina como correcto o 
incorrecto. 

El peligro surge cuando el locutor paulatinamente desarrolla un cierto grado de 
narcisismo, porque comienza a creerse de verdad el ideal de Ego, y sus actividades no 
solamente persiguen una admiración racional basada en su calidad objetiva de empleado 
de un medio de comunicación, sino logra una integración psíquica de adoración, y 
consigue que el radioescucha haga suyos de manera inconsciente elementos de la 
personalidad del locutor, lo que equivale a una asimilación de rasgos ideológicos. Todo 
esto causado porque el cierta manera el locutor se enamoró de sí mismo. 
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"Tu eres ia cabeza suprema de masa, no puedes mentirle al público, ni ser ignorante, 
debes ser veraz, con ello la gente te empieza a respetar y dicen '¡Oh que interesante es 
esa persona que habla por la radio! ¡Qué inteligente es pues nos hacer ver cosas que 
desconocemos!''',lI7 

"Como que trasciendes como locutor, si yo le digo al radioescucha 'sabes yo haria 
esto' ... lo hace, basa muchas cosa de su vida en uno, creen en uno, nos admiran y 
respetan, nos buscan, nos procuran". 1 18 

Freud pensaba que el narcisismo (entendido como un amor exagerado a sí mismo) 
era necesario para evolucionar y volverse altruismo, ternura y solidaridad, pero en el 
caso del locutor, posiblemente tenga diversas vertientes: éste experimenta cierto grado de 
narcisismo para que después se acrecente el amor hacia su público; o el exagerado amor 
que tiene a sus radioescuchas, culmina en un hecho narcisista justo porque el dueño del 
micrófono se siente capaz de solucionar los problemas de los "otros" que seguramente 
esa es la prueba de que es sabio, por ende perfecto. 

Es una pena que el locutor aprcoveche la gran necesidad que el auditorio tiene de 
compañía y de ser escuchado, para imponer sus intereses de reconocimiento social 
irracional, afortunadamente no todos los conductores de los famosos Talk Shows son 
capaces de crear empatia con los radioescuchas, pes la falta de sinceridad dentro de su 
labor, tarde o temprano la nota el público. 

La radio como cualquier medio masivo, se sirve del locutor para hacer el papel de 
moldeador de las actitudes del auditorio con respecto a la realidad que se desea mantener, 
(por ejemplo Jorge Vanrankin (El Burro), Esteban Arce, Antonio Zambrano, Giussepe 
Amara, José Gutiérrez Vivo, etc) pero en muchas ocasiones Se desconoce hasta que 
punto ciertos aspectos psicológicos (que corren el riesgo de convertirse en verdaderas 
patologías) que Se generan en el interior de los comunicadores, los lleven a desarrollar 
sus tareas equivocadamente, no obstante si esto le es conveniente a la empresa 
radiofónica, simplemente 10 dejan pasar por alto. 
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2.3 EL RADIOESCUCHA 

La radio alcanzó una popularidad casi universal en el lapso relativamente breve de diez 
años, a partir de su nacimiento, y luego siguió expandiéndose cada vez más. La entusiasta 
reacción inicial del público quedó de manifiesto por el hecho de que los aparatos 
receptores se vendían casi tan aprisa como se producían. Además anteriormente, se había 
estabiecido gUI! b l<ulio era completamente fami!i~r. sin embargo, con el paso del tiempo 
y la llegada de la televisión, la radio se conviene en un elemento individualizador. hoy en 
día es posible encontrar radioreceptores en las recámaras, cocinas, baños etcétera. De ahí 
que su programación haya tenido que ser cambiada, incluso la adición de la radio en los 
automóviles indica su individualiddad. 

~.~: L'.!han ~xpr~s~ ~n 51) 0hr:l In'- medio.\' como extensiones del homhre Que a partir de 
ia teievisión, ia 1 aúiu :;t ha orientado hacia las nccc$¡,!3de~ de las pe!'~cnas a dis!!nt!!s 
horas del día, hecho que va de la mano con la pluralidad de aparatos receptores. Se emiten 
diferentes programas de radio para los que se dedican a actividades diversas. La radio que 
antaño fuera una forma de audición en grupo. que vaciaba las iglesias, ha vuelto a los usos 
privados e individuales desde ia aparición de ia televisión. El jovencito se apana del grupo 
dc tdc,"'¡:;;ór: p::r:: ::c!.!dir !! su :-ad!~ pr~pi:!.. 

Todo parece indicar que la radio seguirá cautivando a los mexicanos según la 
estimación de Kuhlmanh y sus compañeros investigadores, para el año 2010 el número de 
aparatos de radio por cada 100 habitantes de nuestro país, podría aumentar de 45 a 60, 
cuando en 1980 habia solo 30. 

Con ei objetivo de recabar datos mas prtl:I~O~ y dctuaJes sobre las caractcrísticii.s 
propias de ias pt!r~ond:::. 4ut;: ~U¡¡ll1lJii~.l1. ti auditorio de las estaciones del vnJlc de \1éxico, 
51'" ie"Snf?mo<; lIn~ enClleo¡¡ra ahombre y mujelt::-; COII tuadts entre 15 a 60 años de edad, de 
tres delegaciones del Distrito Federal (Azcapotzalco. Iztapalapa y Cuauhtemoc), y de dos 
municipios del Estado de Yiéxico (Tlalnepanrla y Naucalpan) zonas que consideramos 
podrían ser representativas de los radioescuc·has del área metropolitana, dicha encuesta se 
llevo a cabo del 23 de enero de 1997 al 23 de febrero del mismo año. 

El número de receptores por hogar en el área metropolitana conforme a la encuesta 
levantada fue, como se aprecia en la (iráfica Radioescucha J, bastante elevada sin contar 

-Jos walA71lan que actualmente ya no se contempla como. un lujo entre la población juvel!i1. 
El contexto general de la radio es más antiguo que el de la televisión, y junto con ésta 

debe considerarse uno de los medios más importantes "por el nivel de perfeccionamiento 
técnico al que ha llegado, por su gran comodidad de empleo, por el considerable alcance 
de los órganos emisores y el correlativo aumento del número de radioescuchas. ,,119Un 
aspecto de la radio que cada vez se ha consolidado como importante, es la creatividad, 
pues hoy para que una estación sea más relevante, necesita destacar este punto para 
ofrecer una programación diferente a las demás, y así poder ser una de las emisoras con 
más auditorio. 

En ocasiones olvidamos que la radio más que ser un medio de comunicación pública 
"es una representación interiorizada en el sujeto (un espacio interactivo, una herramienta 
cotidiana. en fin; una referencia a la cual acudir para llenar espacios 
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en blanco de la actividad de todos los días) que una simple íabrica de relatos públicos o 
historias de entretenimiento."Jl0 

<'El acto de sintonizar suele implicar dos elecciones: encender el aparto o d~iarlo 
apagado, y luego escoger una estación de entre muchas disponibles. Esta última opción 
quizás no proporcione al consumidor lo que quiera en ese momento, pues el elige lo que se 
está ciiruIlÜi~IIJlI. En ese 5entido el público se ajusta al medio.~,l2l 

Así pues, el auditorio recibe ante cualquier situación de la vida, desde las opiniones 
políticas hasta las recetas de cocina, recibe instrucciones sobre el modo en que deben 
resolver sus problemas, d cufte de su vestimenta, corno maquillarse, la decoración de su 
hogar, etc. Dado que a la radio no se le dedica una atención privilegiada, pues 
r!~rma!!!'!e!!te!:~ hat::"e ('1 "'Po piPo""H en otra cosa: este medio produce un " escucha" más bien 
"intermiic:uh:" ü «parcial", qüien percibe ü,n¡:, especie de "eco" de las '.'o<:es y los rit!T!0~ 
que circulan en la colectividad. 

El escuchar sin duda es una tarea muy dificil, y se ha tomado aún más dificil en 
~~c~trc~ di~!:. ~d:! t~ '!-eb·d¿!!¿ ~~ 10s ~1~·( . .ú05= tiPo r.nmllni('~c:ión, como la radio; en donde 
se quedaron en el pasado los días del Uarte de conversar" de «el lento decir". AJ presente le 
pertenece más el gusto por hablar, que por escuchar. de aquí que la industria radiofónica 
se esfuerce notablemente por comprender más a su público. 

Con respecto a lo anicnor es mCIlt:!:ileJ úifc:rc:nciar al radioyente del radioescucha, pues 
el primero es Jdinidu por i\.laria Cristina Romo como, el quc sólo tiene un acto pasivo y 
~lIfomi!tico. mientras que ei acio cid segulldo ya impliea una atención despierta activa. el 
individuo se fonnula preguntas y sugiere respuestas, mismas que se anticipan a la acción 
futura, la cual tal vez se va a desplegar, todo esto con la utilización por completo de su 
circuito de pensamiento. 

El término radioescucha es en sí mismo, puesto que existen gran variedad de ellos, 
dependiendo de la estación~ el programa de radio y la época. Incluso ese mismo 
radioescucha constituye diferente tipo de público en distintos horarios debido a su trabajo, 
pues pueden poner toda su atención en lo que hacen o a lo que_escuchan, tambié!l se deQ~ 
al día, si es un domingo, por la tarde o por la noche, si es día testivo; es un programa 
hablado o musical o bien simplemente el radioescucha sintoniza la estación comercial u 
opta por una cultural. 

Tanto el empresario corno el directivo y el mismo locutor, tienen la obligación de 
conocer a sus radioescuchas, así como los médicos conocen en detenninado caso el estado 
saludable de un cuerpo humano que funciona, y cual es el estado defectuoso de un 
organismo que no funciona adecuadamente. 

Puede decirse que los dueños de las emisoras son los directores y servidores del 
público por tal motivo, pueden plantearse que para empezar los emisores conocen las 
necesidades específicas del radioescucha y sus deseos. También se puede suponer que 
conocen las necesidades y deseos de éstos, aunque ésta no lo perciba. Sin embargo. el 
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pmblt:IIla se hace más compiejo por la Índole cambiante de los deseos del publico y en 
ocasiones por la falta de interés por parte de las empresas radiofónicas. De este modo 
seria muy sensato que los gerentes se esforzaran en conocer los verdaderos objetivos de 
un público determinado, en vez de tomar decisiones con base en sus intereses personales. 

El radio que va a la búsqueda de atrapar audiencias, depende de la edad)' sus hábitos, 
por eso resulta determinante, estudiar los hábitos y costumbres del público en general, ya 
que no es el mismo comportamiento en el hogar, cuando los niños están en la escuela que 
cuando tienen vacaciones. El ama de casa, generalmente joven, es más activa por lo que 
requiere de una estación que le brinde proh1famas dinámicos, que se convierta en la 
compañía adecuada a su ritmo de vida. 

La audiencia es una suma de radioescuchas y oyentes que por lo general, la 
radiodifusión no entiende a ciencia cierta, no ve, no comprende y a veces mal interpreta. 
Una estación sin público es totalmente inestable ya que depende de su fidelidad y una 
cantidad suficiente. Aunque no se puede exigir la misma audiencia a una estación 
popular de música elemental de clase "C" y "D" que a una estación de a110 nivel, de clase 
IIAll y"B". 

Sin embargo, resulta muy dificil darle gusto al público ya que en principio de cuentas 
es necesario analizar lo que le interesa al radioescucha una vez que se segmenta en tablas 
estadisticas socioeconómicas dando las clases "A", "B", "C" Y "D". Viene después la 
valoración de edades y de sexo, es dedr adultos, jóvenes, adolescentes y niños. 

Generalmente el público de nivel popular soporta más la avalancha de comerciales, 
pero su poder adquisitivo es muy reducido. Los otros niveles son más autocriticos y 
selectivos, pero poseen una mayor efectividad de compra .. 

Entonces, habrá que tomar en cuenta los niveles sociales que se quieren captar y 
dentro de ellos, las edades apropiadas para ser influidos. El principio básico es que todas 
las clases y edades poseen un poder adquisitivo determinado e inmediato. pero Jos 
productos al alcance son los que van diferenciándose. 

La clase popular, solamente popular, la clase UD" escucha y aguanta los comerciales 
si sabe que va a venir algo que le interesa después; ésta es quien tolera mayor 
comercialización. La clase "C" tiene un poco más de atocritica., ya piden "no tantos 
comerciales, casi que no haya". 

"El público es, perdón la comparación, como un monstruo dócil y domesticable, pero 
también como un rnostruo que se incomoda y rechaza, cuando no se sintoniza con 10 que 
a elle gusta"122 . 

Así pues, el público esta programado para divertirse, esta programado para 
descansar, esta programado para infonnarse, para sorprenderse, por tanto habrá 
aprovechar todos ámbitos para evitar que el radioescucha busque otra sintonía. 
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2.3.1 ¿QUÉ ES Y DÓNDE ESTÁ? 

La radio se halla en el hogar como un huésped permanente y como tal, uno necesita 
ceremunial alguno: la vida sigue su curso como si ella no existiera" 123 

Una caracteristica de la radiodifusión es la sugestión que provoca en el radioescucha, 
quien una vez recibe ei mensaje, echa a voiar su imaginat.:iulI, Oc acut:rdo a sus 
circuntancias, formación, medio ambit:nle y de ese modo interpretar personalmente el 
mensaje, conforme a su fantasía, dándole fonna al mismo. 

Sin embargo, ¿qué es lo que saben los empresarios y personas que se dedican al 
negocio de la radiodifusión? Primero que nada saben que está compuesto por muchos 
pübiicos diversus. Caua UIIU Jc c5ü5 grLi¡;,ü5 tiene .5ü3 propio:; ¡~!:::re::;e::;. j' opi:!:cnee 
diferentes y~ sea ql.!e Rlelmo~ prefieren más la diversión que ia instrucción o ia 
infonnación, lo cual obliga a algunas emisoras a hacer su programación variada con 
temas de actualidad, importantes y de inten!s general. (Ver Gráfica Radioescucha 2). 

Seria incoherentes peIlsar que el público radioescucha apreciara cada uno de los 
programas a los cuales está expuesto, ya que como seres humanos lIlalliíit;~iill1 un 
temperamento dificil de comprender debido principalmente a su impredicibilidad. No 
obstante, los deseos del auditorio están en constante cambio y por tal motivo las emisoras 
siendo los servidores de ese radioescuch~ debe conocer las necesidades y deseos 
específicos de estos últimos. 

El radi(X!scucha es impaciente y siempre está a la espera de nuevos programas que de 
lo contrano puede voivcrsc hacia otras fonnas de diversión. 

De esta forma, es necesario tomar en cuenta que el público escucha radio está 
calificado de acuerdo a su sexo, edad y estracto social en las posiciones: masculino, 
femenino, infantil, adolescente, juvenil, adulto; clases sociales A, B, e, y D. 

A) Que pertenece al auditorio de amplios recursos económicos y de alto nivel 
intelectuaJ. 
B) Que penenece ala mayor pane de la dase media. 
C) Que se identifica como cIase popular de menores recursos, pero con posibilidades 

para responder comercialmente. 
D) De mínimos recursos, pero de amplio número en la ciudad. 

Es definitivo el resultado del análisis de los aspectos anteriores con el fin de acertar 
en la programación ya sea hablada o musicaL Por ello hay factores que se deben 
considerar como los siguientes: 

1. La respuesta de una audiencia de radio tiene un predominio del sexo femenino 
generalmente. 
2. El radio es escuchado muchísimo por los niño y los adolescentes. 

1 
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3. La audiencia masculina es importante, pero se ubica por lo regular en el automóvil o 
en horanos especiales. 
4. Las estaciones selectivas no marcan númericamente en el ratillg, pero son de gran 
tüerza de opinión y de ventas especializada. 

El público siempre está en constante cambio, de ahí, que se corra el riesgo de querer 
generalizar y permanecer con los resultados durante un ¡argo periodo de tiempo. 

La radio en general siempre ha tenido que tomar en consideración el nivel 
socioeconómico de su público, para programar su estación. Es por ello que básicamente 
toma a los niveles D, C y B como la pauta para realizar sus programas dirigidos hacía ese 
segmento de audiencia que hoy en día es el más grande en nuestro país. 

Scrü::. hnpc:;ib!e com:iderar p2!'2 !a radio ~bip.rt;J :11 nivel A y B supenor. pues estos 
tienden a tener otros intereses que demandan su atención como: leer libros o períodicos, 
ir al teatro o restaurantes, actividades culturales y deportivas. En cambio el patrón de 
nivel socioeconómico bajo, indica que éste pasa menos tiempo realizando las actividades 
anteriores, lo cual trae en consecuencia que su medio de obtener información sea la radio 
además de que también le sirve como un simbolo de creCimiento, de contacto con ei 
mundo y que sobre todo le ayuda al ser un escape de su ambiente en el cual vive. 

La radio puede ofrecer un programa completo hermoso y valioso, el cual sea de 
interés para la gente, sin cmhélreO, el radioescucha es quien finalmente decide si e~ o será 
bucm:o. ya qtle elige a cada momento aquello que le atrae según su personalidad y 
ccndicicnes, en lugar de dejar que r.~lalqllier tipo de emisión absorba su mente de manera 
mecánica. {Ver Grúficu Radiuescucha 3). 

"Una de las tareas que ocupan más al hombre es el medio de distribuir su tiempo, 
tiene que utiJizarlo según corresponda a su modo de ser y a los fines que persiga. La 
mayoria de la gente sólo puede hacerlo en lo que hoy se llama 'tiempo libre', el hombre 
nosólo puede, sino que debe definirse diciendo lo que quiere hacer, jugar, pasear, donnir, 
ir de visita, beber, leer. Incluso en este aspecto nos encontramos, en todas partes la 
tendencia_ de ~?{c1uir la _posib.ilida4 de elección. puesto que se establece un rígido 
programa fijando una hora determinada para cada cosa. La radio actúa corno uno de los· 
más modernos y peligroso experimentos con este sentido, y ha vencido en toda la línea. 
Cada minuto del día tiene un propósito determinado, incluso llega a fijamos la hora de 
levantamos e ir a la cama" .124 

Con respecto a lo anterior cuestionamos a los radioescuchas cuantas horas 
permanecia en contacto con la radio y cada cuando, así encontramos que la gente se 
expone la radio diario y con más frecuencia de una a dos horas por la mañana. (Ver 
Gráficas Radioescucha 4 y Radioescucha 5). 

Es por ello, que la radio tiene como prioridad, ofrecer un programa adecuado a las 
necesidades del auditorio con el que cuenta, sin dejarse influir por gustos y el nivel 
intelectual que no pertenezca al de su pérfil de público, de esta misma forma debe de 
eliminar sus deseos por imponer la hora en que hay que utilizar sus servicios. 

1 
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Se ha establecido, anteriormente que la radio domina al radioescucha y le ocupa la 
mayor parte del día, sin embargo, cabe mencionar que aún así este medio está impedido 
de secuestrar de manera perfecta, la atención del público: esto sucedería solo en casos 
excepcionales, como las transmisiones de un combate de boxeo, narraciones de partidos 
de futbol con índole mundialista o de resultados de unas elecciones nacionales. 

Para entablar el triángulo perfecto de la comunicación radial, es necesario hacer un 
análisis del radioescucha quien es en definitiva el depositario de todos los esfuerzos 
técnicos y artísticos y quien decide si acepta o no lo que le brindan las emisoras. 

El público es heterogéneo: hombres, mujeres, niños, distintos grupos 
S(l~inP.r.0nóml~n<:, diferentes grado~ de cultura y habitantes de las ciudades y de los 
campos. 

"El oyente de radio, en la mayoria de los casos, es una persona aparentemente 
despreocupada e indiferente, que escucha a las estaciones como quien ve un album de 
fotogratlas sin detenerse en ninguna. pero que pese a ello, todas están dejando huella en 
su subconsciente ya que su órgano receptor es el oído S éste no parpadea, ni se cierra, 
sino que se mantiene alerta a todo lo que lo estimula": 12 

El radioescuchaentonces tiene la libertad de escoger en que estación escucha lo que 
desea, eHo que signifique y represente un servicio para él, (Ver Cuadros Radioc~)cuclw 1 
J' Radioescucha 2). Estas consideraciones han llevado él la radio él especializar su 
prugramacióii, por este motivo, tener más aceptación por parte de lü5 radiüc5cuchas, cada 
emisora busca su propio estilo que pennita al público seleccionarlas, no sólo de acuerdo 
a sus gustos, sino a las necesidades del momento y a sus estados de ánimo. De ahí que 
sea importante conocer al radioescucha, saber cuáles son sus hábitos y costumbres, su 
idiosincracias, sus gustos y sus requerimientos. Son diferentes los hombres de la ciudad a 
los del campo. 

De este modo encontramos que pese a la existencia de música grabada como cassettes 
- y discos_ compactos los_ radioescuchas. siguen en la búsqueda de aquellas estaciones que 

emite según ellos "buen material musical", sin embargo existe otra clases de público 
radial que se complace por una emisora en particular si ésta cuenta con locutores 
preparados quienes además de explotar su capacidad vocal hace comentarios interesantes 
de diversos temas: en un apartado más de la audencia estan los escuchan que sintonizan 
todo los días su estación porque de mañana a noche les otorga varios programas los 
cuales satisfacen sus expectativas; y por último tenemos en un menor porcentaje a 
aquellas personas del auditorio que sienten predilección por la emisora que cuenten con 
noticiarios "objetivos y veraces". (Ver Cuadro Radioescucha 3). 

Asimismo se cuestionó a los radioescuchas si consideraban a alguna estación 
completa o si para ellos aun no existia ésta. (Ver Gráfica Radioescucha 6). De este 
modo se descubrió que la mayor parte cree que todavía ninguna estación es completa ya 
que no cubre las necesidades de la audiencia metropolitana. 

I 

I 
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Por otro lado, mientras que los niños comienzan desde los cinco años a ser captados 
por la televisión. en la radio sucede a partir de los siete años. el nivel de radioescuchas va 
aumentando en la adolescencia más o menos hora y media por día casi como los adultos. 
No obstante, parece ser que día que casi no escuchan es el sábado, pues por lo general la 
programación se dirige más a los adultos y en menor grado a los niños. Sin embargo, 
recientemente algunos estudios indican que eso se debe a que las preferencias de los 
jóvenes son más musicales por 10 que han aumentado este tipo de programas durante los 
fines de semana. 

Bajo esta idea se hizo un sondeo para descubrir cual es el género musical que más 
prefiere el auditorio de la zona metropolitana. (Ver Gráfica Radioescucha 7). Y así 
encontramos con que la música moderna en inglés es la que encabeza la lista, seguida por 
la moderna en español. 

En cuanto a las preferencias del público de acuerdo al sexo, casi no hay variación de 
gustos, al no ser por cuestiones más especificas como deportes, noticias o programas de 
marcado corte femenino. Las mujeres por lo general tienden a dominar el número de la 
audiencia, a excepción de los fines de semana donde suelen ver más televisión. 

Probablemente otro punto de referencia para dividir a los radioescuchas es el área 
donde se ubican, pues no van a escuchar lo mismo en Ciudad Netzahualcoyotl que en las 
Lomas de Chapultepec. Asimismo, la fragmentación del público se puede dar gracias al 
nivel cultural de los mismos. Las características socioeconómicas difieren en cuanto a 
programas de información, literarios, música clásica, pues generalmente este tipo de 
programas los prefieren la gente con altos niveles educativos y se transmiten en 
estaciones culturales y no comerciales. No obstante. el problema a veces radica en que la 
gente está dispuesta a escuchar estaciones culturales y programas de calidad. suele estar 
ocupada con otros intereses como para escuchar radio y optan, la mayoría de las 
ocasiones, por adquirir el producto musical o leer el periódico. 

Ahora bien hasta aquí, parece ser que nos hemos acostumbrado a considerar al 
radioescucha como un elemento más del gentilicio audiencia, pues para fines de estudio e 
investigación, es preferible tratar con el denominativo de "aquel conjunto de personas 
que escuchan una emisión radial en un día y hora detenninada" .126Sin embargo, hay que 
entender que la audiencia no es un todo uniforme sino que dependiendo a diversos 
factores de índole social habrá diferencias en cuanto a la elección de un programa. 
formato, horario, y contenido radiofónico. así nos encontramos con una audiencia 
generalista. especializada y heterogénea, es decir, radioescucha con particularidades, por 
ende únicos. 

Para las estaciones como ya vimos es de suma importancia conocer a su auditorio, en 
primera instancia le sirve para adecuar la programación. a fin de que coincida 
perfectamente con el ámbito potencial donde se encuentran los radioescuchas objetivo; 
las investigaciones servirán en general para dos propósitos más. básicamente auxiliar a el 
área de ventas, ya que tendrán la infonnación necesaria para los anunciantes que buscan 
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im Segmento de pubiico potencial receptor de sus mensajes comerciales; y por otra parte 
ayuda en el manejo y toma de decisiones sobre el curso que en el futuro pueda tomar la 
emisora este último uso se mantiene en secreto por lógica. 

La investigación de audiencia según Miguel Angel Ortiz, presenta una serie de 
dificultades específicas, motivadas entre otros factores, por el elevado número de 
emisoras existentes, la diversidad de su espacio de emisión, su naturaleza (programación, 
de fórmula y convencional) y, en ocasiones por la errÓnea identificación por parte de los 
oyentes, de algunos profesionales con detenninados grupos, a los que en muchos casos 
han abandonado cuando el personaje se cambia a otra emisora, caso muy frecuente en la 
radio de Ciudad de México. 

Las más efectivas metodologías para investigar el consumo, comportamiento y 
caracteristicas de la audiencia son: 
a) del recuerdo, basada en la memoria de la persona sobre su consumo radial del día 
anterior. 
b) el coincidencia, un encuestador comprueba la estación que se tiene sintonizada en ese 
instante en algún hogar. 
c) el diario. a una muestra seleccionada se le pide cumplir diariamente U11 cuestionario 
sobre programas y horarios en que escucha radio,127 

La base de esta clase de estudios parte del hecho de que es imposible determinar los 
hábitos y los pensamientos de los radioescuchas, por 10 que se fijan pruebas y segmentos 
claves de la población. 

Para algunas estaciones es más efectivo hacer investigaciones secretas de la audiencia, 
a fin de evitar que sus resultados sean conocidos por los competidores, lo que ocurriría si 
se le solicitan a las empresas de mercadeo. 

El dato que todos los industriales de la radio, desean conocer es el del ratillg, el cual 
tiene el propósito de infonnar "quién escucha su estación y cuándo"; los ralings clásicos 
son los presentados en intervalos de 15 minutos. El enorme abuso de los ratings es un 
rasgo característico de las radiodifusoras mexicanas, no al cien por ciento, pero todavía 
se cree en la veracidad de tales cifras y se gastan altas cantidades por saber qué posición 
se tiene en el gusto y preferencia de los radioescuchas. 

Por otra parte también existen estudios de imagen, lógicamente son más costosos, y 
tienen como objetivo, descubrir el gusto del público por la estación en totalidad: música.. 
programas, conductores, locutores, horarios, noticiarios, invitados, nombre, slogan, etc. 

Con base en lo antes expuesto Maria Cristina Romo plantea que la mayor parte de los 
estudios sobre el auditorio de la radio son incompletos y los que hay siempre se sesgan 
hacía lo mercadotécnico esto sucede según la comunicóloga, porque las mismas emisoras 
consideran al radioescucha un mero receptor y futuro consumidor de mensajes, no se le 
atribuye ningún otro rol. 
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Aunque la Asociación de Radiodifusores del Valle de México se distingue por la 
gran cantidad de investigaciones de la audiencia capitalina, éstas arrojan datos que sirven 
únicamente para convencer a los anunciantes de que los s]XJts radiofónicos les salen muy 
económicos y ciertamente llegan a numerosos "oyentes". Sin embargo, son las propias 
agencias de publicidad las que actualmente realizan estudios de audiencia para usos 
concretos, en zonas precisas, a fin de obtener información útil para fines propios, o bien 
son desarrolladas por empresas como GALUI', NIELSEN, o IN"RA, esta última desde 
hace algunas décadas es la que proporciona el famosos rafing a los grupos radiofónkos 
mexicanos, aunque recientemente dicha información es sospechosa de alteraciones. 

Como es sabido, la audiencia ha sido estudiada por muchos investigadores desde la 
mitad de Jos años veinte. Muchos cientos de reportes han arrojado los hábitos naturales 
del públICO, su descripción, su panicipación, su pi eft:lt:IH,;ia. Siu cü1uaff;u, alg-üiiü.s: 
estudio:; :1;0 b.n ~:dc ~ufide~te!!:!.ente profurrdos para 5('r v::ílirl()~, en otra~ ocasiones sólo 
sirven, como señalarnos, de promoción para la empresa radiofónica y sus intereses 
particulares, y no para conocer a ciencia cierta ¿quién es el radioescucha? 
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2.3.2 CARACTERÍSTiCAS DEL RADlOESCUCHA 

Como estación de radio, tiene la obligación de definir el perfil de sus radioescuchas 
en edades, y niveles socioeconómicos. Ahora bien, en el ámbito de los supuestos efectos 
de lo programas sobre el público, se presenta una dicotomía. Por una parte, se presume la 
existencia de materiales y elementos radiofónicos que envician a la gente, los cuales 
pueden en algún momento retardar o impedir su maduramiento normal o en el peor de 
los casos ser el motivo por el cual algunos radioescuchas tengan .metas irreales o que se 
vuelvan apáticos. Asimismo, ese producto radiofónico pueda: edificar un saludable 
descanso en otros radioescuchas, la ayuda a crecer y le sirve como válvula de escape para 
ciertos impulsos agresivos. 

Habrá que tener presente que lo que para unos es la vida para otros es la muerte, y por 
10 mismo para quienes un programa o locutor es lo único y mejor, para otros es 10 peor. 
Así pues, para muchos las opiniones de Flor Berenguer resultaran falsas y fuera de lugar, 
y en cambio para otros serán bien recibidas y aceptadas como verdades; lo mismo 
sucedería con Pedro Férriz de Con, quien para muchos representa la simpatía y veracidad 
y para otros el sarcasmo y falta de senedad. 

De este modo, es necesario apuntar que así como existe la variedad de gustos en el 
público radioescucha, éste puede ser definido y segmentado desde diferentes puntos de 
vista, uno de ellos nos lo refiere Charo Fernández, Vicepresidenta de Sistema Radiopolis. 
"Hay radioescuchas desde los clavados, 'que se ponen la camiseta', y nada más escuchan 
una estación, y van contigo a todos los eventos, el cual es básico para ti, que trae su 
calcomanía, que las está repartiendo y te ayuda hasta en los eventos. O está el que 
escucha simplemente radio, pone la estación con la canción que le gusta y no identifica la 
emisora, él anda monitoreando. El radioescucha crítico o pensante, que en algún 
momento también te aporta ideas, va un poco más objetivo, te funciona muchísimo, que 
también se comunica con cartas. faxes, y claro por teléfono. no es el·típicofan, pero es el 
cuate que le gusta participar en un medía de comunicación y se siente que es escuchado. 

Hemos notado que para las estaciones, el radioescucha no es considerado corno 
aquella persona que deba ser entretenida, educada o informada sólo se le ve como un 
posible comprador, por ello se busca a toda costa mantener e incrementar el promedio de 
audiencia a fin de atraer más anunciantes; de ahí que los programas que se estructuran en 
la actualidad, están diseñados para captar la atención del mayor número posible de 
radioescuchas. En pocas palabras. el emisor se preocupa más por la forma y poco por el 
contenido. 

Aunque la mayor parte de los industriales de la radio opinen como Rubén Aguirre, 
Director de Gmpo Radio Centro. "Nuestro trabajo se apoya en ia investigación 
profesional y constante de las experiencias y expectativas del auditorio. para aplicarlo a 
la programación y después verificar si lo que se transmitió fue del agrado de nuestra 
audiencia" .12~Basta con hacer un viaje por el cuadrante metropolitano. en sus dos 
frecuencias, para dudar que así sea. 
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Por tanto debemos contemplar los diferentes tipos de radioescuchas que existen, con 
base en las expectativas que cada uno tiene en relación a la programación que les ofrece 
el medio hertziano. 

Así tenemos a B. S. Greenberg, quien después de un arduo experimento, concluyó que 
existen siete razones del consumo de medios, por consiguienit: el I11iSlUO número de 
clases de público. 129 
1. Quien necesita aprender: Se trata de un factor simple y consiste que remite al 
aprendizaje sobre la forma de conducirse adecuadamente en situaciones sociales. 
2. Para quien es l/JI hábito: Forma ¡nespecífica de oir radio, los sujetos lo hacen porque 
es habitual, interesante o entretenido. 

113. (}uien qUIere senllrse acompaiiado: Es un lIIulivu ;:)iüg-u:ar relacionado .::on !~II 
Ilcvitzción de 1::. :io!ec:ld, cua!!do no hay nadie t:Qn qllien interactuar. 1I 

4. Quien desea actil.'arse: Es un uso mediante el cual se busca encontrar estímulos que 
activen las emociones. 
5. Quien espera relajarse: Búsqueda de tranquilidad, en la radío encuentra un modo 
agradable de descansar. 
6. Quien la lisa para olvidar: El objetivo que cumple esta función es el de sustraerse a 
los problemas familiares y olvidar las obligaciones que pesan sobre los sujetos. 
7. Quien desea pasar el tiempo: El medio da la sensación de que corre el tiempo y 
también es una foona de sobrellevar el aburrimiento. 

Ccn base en lo ameriu! ::.e llt:\.:idió descubrir clltil¿:'i eran lo.; uso y gra.tificacic!!cs que 
el radioescucha del área metropolitana actualmente le da al medio hertziano, ya sea en 
forma general y en su automóvil.(Ver Gráficas Radine.~cucha 8 y Radioescucha 9). De 
este modo se encontraron ciertas coincidencias. 

Mientras que Angel Faus, nos habla más específicamente de un radioescucha que 
adopta diversas posiciones, conforme al tipo de radio que consumen. 

a) La radio ambiente: Todó lo que s'olidta er escucha 'del medio es que le proporcione un 
fondo musical o de palabras. 
b) La radio que se escucha: A esta si le presta atención aunque marginal e intenumpida 
por el desarrollo de una actividad paralela. 
e) La radio de atención concentrada: Supone el aumento de potencia del receptor 
rechazando así el entorno sonora y concentrado a la atención en el mensaje. 
d) La radio selección: La selección de un programa concreto por parte del radioescucha. 

De este modo existe un radioescucha pasivo que es aquel que percibe los mensajes de 
manera desatenta, quien tiene su receptor prendido durante todo el dí a, pero pondrá 
mayor atención en ciertos periodos y en otros habrá un total desinterés. Algunos 
estudiosos han considerado otra fonna de atención pasiva, ya que es posible, leer, 
conducir, realizar tareas domesticas; en el hogar, taller u oficina, automóvil, u otro lugar, 

I 

I 



usos y GRATIFICACIONES DE L-\ 
RADIO 

15.40% 

13 Entretenimiento 
!ti Información 

, 

i 
I 

D Relajación 

L •. --=D=-C=.o.=-ffi=P.::an1=-':=.a ... _ ..... -1 

RADIOESCUCHA 8 

206 



FUNCIÓN· DE L\ RADIO EN EL 
AUTOMÓVIL 

14% 
8% 

! O Entretenimiento I 
: o Música I 
i 
I 

i m Información 

1 ~ Compañía -

: [¡Otro I ____ -.1 

RADIOESCUCHA 9 

25% 

33% 

207 

I 



se pütut: escuchar música, noticias y anuncios sin dejar de atender sus contenidos. (Ver 
Gráfica Radioescucha 10). 

En contraparte el radioescucha activo es aquella persona interesada, en un espacio o 
espacios detenninados para ser capaz de poner total atención en forma voluntaria y 
consciente. Esta fonna de escuchar le pertenecen casi siempre a la programación 
especializada. 
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2.3.3 EL RADíOESCUCHA FUERZA TRANSFORMA DURA 

Hasta hace apenas un par de décadas hubiese sido impensable que los radioescuchas 
pudieran conformar unafuer=a Iransformadora del medio hertziano. De entre los primeros 
imentos más sobresalientes está el grupo de escuchas de Radio Educación, quienes crearon 
una asociación civil encargada de analiza, los programas de dicha emisora, luego aponar 
sus opiniones; desafortunadamente pronto fueron demandados por difamación, esto unido 
al desgaste físico de la directiva, la nula participación de los seiscientos miembros que 
iniciaron esta experiencia y la falta de recursos, desapareció en 1986. 

Otra experiencia más del auditorio por dejarse oír, fue la creada a partir del Foro 
Nacional sobre Radio en México, celebrado por la UNAM, en 1989, el Consejo Nacional 
de Radiodifusión A.C, el cual desde su inicio tuvo como principales objetivos: 

"1. Establecer un compromiso entre comunicólogos y comunicadores para constituir 
I nuevas estrategias y alternativas reales, que permitan hacer de la radiodifusión un 
I instrumento al senricio de la sociedad. 

2. Adoptar una actitud analítica y vigilante sobre los mensajes radiofónicos, a partir del 
consenso de quienes produce, estudian y escuchan radio. 
3. Asumir la critica y la autocritica como metado para coadyuvar en el mejoramiento de la 
radio.,,130 

Se trató de conocer cuál era la situación actual de dicho Consejo, a través de la CIRT, 
sin embargo todo parece indicar que dejo de operar, las razones se desconocen. 

Fueron actos repetidos de censura los que trajeron como consecuencia, la constitución 
del Club de Radioescuchas, en la ciudad de México, a principios de 1990. los primeros 
socios trabajaron bajo el lema "unidos por la radio, organizados", Según su presidente 
Luis del Valle "" la conclusión del proyecto nació de 10 valiosa que se considera a la 
radio y lo trascendente que es tener un espacio para ejercer nuestros derechos corno 
escuchas, libertad de expresión y critica,,,131 

Además este club buscó que al radioescucha se le reconocieran sus necesidades 
verdaderas de comunicación, información y divertimento, las cuales olvida la radio 
comercial, debido a su turbio manejo de intereses económicos, restando importancia a la 
misión social que también le corresponde, 

Así, el Club de Radioescuchas conformado por lo más variado de la sociedad 
(estudiantes, amas de casa, integrantes de organismos, artistas, compositores, profesores, 
etc,) y no por aficionados a una estación en panicular o cierto género musical, actuaron 
bajo estos objetivos primordiales: 
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_ti Apoyar la demanda de programas en vivo y con teléfono abierto. 
_ Preservar y generar espacios de reflexión y de crítica que sirvan de foros de expresión 
para la sociedad civil. 
- Crear un organismo que abogue por el respeto hacia el público, por parte de quienes 
dirigen las radiodifusoras. 
- Respaldar la voz de los comunicadores y de los mensajes que tengan problemas de 
censura. 
- Integrar a los radioescuchas con la radio para llegar al verda~ero proceso de 
comunicación, de modernización y de demo~r:atización de los medios". 131 I 

Tamp0CO 5~ e.nr.nntr:unn rl~tns. acerca de esta agrupación, por lo que se sospecha su 
desaparición. 

En 1997, se nos presenta otra muestra más de que los receptores de los mensajes 
radiofónicos, también desean acruar, es por cIJo que diversas asociaciones civiles 
coincidieron en la unión de fuerzas, con el fin de mejorar no solamente la radio sino el 
total de los medios de comunicación, y de este modo crean Las Organizaciones 
Coordinadas para Mejorar los Medios de Comunicación. 

En un principio esrudian varios casos de experiencias en México con relación a los 
medios~ como por ejemplo, qué tanto se influye en los radioescuchas, lectores y 
televidentes, en qué brrudo la influencia ha sido pusitiyu o negativa. 

Después, se revisaron las accIOnes tomadas en otros paises como Canada, Chile, 
Suiza, y Alemania, con el fin de encontrar un método eficaz para proponer el 
mejoramiento de los medios de comunicación nacionales. 

Por lo tanto, se trata de hacer un llamado al respeto y a la revalorización del ser 
humano en los Mass Medja~ asimismo, a que sus mensajes sean mejores alternativas de 
entretenimiento sano~ además se reafirme su compromiso social, y que las autoridades 
actualicen las legislaciones correspondientes, a fin de que México siga siendo precursor __ 
en la responsable y constructiva administración de sus medios. 

La organización misma expresa que no se trata de hacer una censura o protesta 
irracional sin fundamento, pues no es un ataque contra algún sector de la sociedad, ni a 
los medios de comunicación, tampoco es un esfuerzo con intereses políticos o religiosos, 
ni busca la limitación al responsable uso de la libre expresión. 

Con base a lo anterior se decidió hacer una campaña a la que se le nombró" A favor 
de lo mejor", la cual cubrió tres etapas fundamentales, según Miguel de la Vega, Jefe de 
la Comisión de Logística. 

I 
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l. Concientización: dirigida a la opinión pública, sociedad en general, los diverso 
medios, publicistas y gobierno. para explicar ¿cual es la situación actual de la 
comunicación masiva? 
2. Conformación de propuestas: compuesta por los cambios sugeridos. que puedan 
mejorar cada Ull0 de los medios y respaldarlos COIl Ulla alta cantidad de firmas, paTa seJ 
tomados en cuenta. 
3. Presentación de propuestas: ya fundamentadas y complementadas, serán mostradas a 
los sectores sociales interesados. 

Ya presentada la campaña, se prevé revisar que las propuestas sean aprovechadas al 
máximo y no se queden en el documento, así lo afinna el licenciado Vega " ... si lo 
logramos que estas propuestas sean debatidas, algunas tal vez rechazadas y otras 
aceptadas, yo creo que tuvimos éxito, esperemos que esta aceptación y aplicación de las 
mismas sea en forma racional, preferirla que fueran rechazadas racionalmente a que 
fueran aceptadas sin pensar". 

Las propuestas iniciales de la organización se resumen de la siguiente manera: 

"PARA LOS MEDIOS DE COMUNICACION 

-Elaboración y difusión de programas y obras constructivas que eviten la violencia, e 
desorden sexual y el menosprecio de los valores de la familia y que exalten el lado 
\PosWvo del ser humano. 
-Buscar que los medios no sólo proporcionen entretenimiento e información, sino que 
contribuyan a una mejor educación de todos. 
-Acuerdo de autorregulacióll y análisis de sus programas y contenidos. 
-Conseguir que distribuyan sus productos en lugares y horarios apropiados según su 
contenido y el público meta. 
-Lograr que informen con veracidad de los contenidos de sus programa.." mediante una 
clasificación correcta y adecuada y que pueda convertirse en una mejor estrategia de 
ventas. 
-Consolidar que establezca mecanismos mediante los cllales el jmblico en general ¡meda 
opinar sobre sus conte:nidos. 
-Que fomenten el desarrollo de nuevos talellfos en las escuelas de comunicación de 
universidades y centros de CllSc';allza. 
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PARA EL GOBIERNO 
-Cumplimie111a y mejoramiento de la legislación 
-Alejarar el sislemú de clasificación de programas. 
_ Establecimiento de sanciones onerosas para quienes 110 cumplan la legislación que se 
genere. 

l
-combatir firmemente la porllograJ7a. como lu mul'Cú lu ley vigente 
- Mayor vigilancia de los cOII/enidos que los medios ofrecen a los 1IiJ10S y adolescen/es. 
-Collfonnación de una comisión mixla para la vigilancia de los contenidos que difunden 
los medios de comunicación 

i l' AJiA LUSrAVliliS VI:. r ÁMiLiA . .. ..• i 
I -A1:::yar !·:g1!:.!!:C!(! y sr:!ec!f\,!dad dI' In .. r.olltellldos a los cuales es/all expueslOs lOS III11US y I 

adolesccllfes. 
-El'ilar el apremiar y/o castigar mediante la exposición a medios como la tele"isión. 
-Fomen/ar 1111 clima de diálogo que pennila comentar los contenidos eDil sus hijos y poder 
ofrecer pautas de interprelación de los mismos. 

PARA LOS ANUNCIANTES 
-Que 110 patrocinen programas. transmisiones o cualquier contenido nocivo. ya que al 
mhmo tiempo atenta CQlltra /(1 propia imugen 

I -Qm> eH sus ammein<; "0 SI! promuevan conductas o actitudes negatil'as (violencia, 
I desorden sexual y menospr(:do dI' /n~ va/oresfLllmliares.) 
I -Que progrumen su:. UlIllIILiuj de ücue¡dü a su:; CVl:lC:::dos, el! horarIas )' lugar':"' I 

adecuados. 
-Que impulsen la producción de mejores programas, telenovelas)' publicaciones. ,';32 

En conclusión. la campaña uA favor de lo mejor" realizarla por las Organizaciones 
Coordinadas, reconoce la importancia de los medios de comunicación. por lo que surge 
para ~vitar_el grave_daño social produ~do por algunos contenidos,_ así es una campaña 
civi~ un llamado a la sociedad para la sociedad misma~ -es un- punto de partida -para -el 
mejoramiento de los mensajes. por tanto promueve el diálogo entre sociedad, anunciantes. 
gobierno y medios de comunicación. 

Como vimos, cada una de las asociaciones anotadas tuvieron razones muy especificas 
para surgir, asimismo sus propuestas de cambio no son las mismas, sin embargo, 
coinciden en que fueron conformadas por individuos comprometidos a levantar la voz, 
para opinar, criticar. y sugerir, yaya no ser el mero receptor de mensajes conformistas. 

Por tanto, son dignos de destacar cada uno de los esfuerzos manifestados ya sea por 
radioescuchas como de otros consumidores de medios. no deben ser ignorados estos 

I 

1 
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intentos por transformar ia comunicación masiva nacional, pues son claras muestras de 
cierto avance para acabar con aquella posición del receptor a la cual se le calificaba 
antiguamente de inactiva. 
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2.3.4 RELACIÓN RADIOESCUCHA-LOCUTOR 

La imaginación es un medio como la radio, resulta de suma importancia para 
concretar una comunicación directa con la gente. De ahí la necesidad de que existan 
personas que al realizarse interiormente puedan proyectarlo al aire, sino como una buena 
voz. si ~on !.!na b~lena esencia comunicadora. En consecuencia, hay buen humor o por el 
contrario pesimismo o depresión. 

En el ser humano siempre han estado latentes los deseos de comunicarse unos con 
otros, por algo se dice: licuando se enciende un radio también se enciende un espíritu", 
Porque, verdaderamente no existe persona alguna que al estar en contacto con la radio, 
np. manera consciente o inconsciente, no se impacte por lo que sucede en ese receptor. 

El estudio de la simonía ai ü:,vccto cUüHtativc que reportan las empresas 
especializadas en este tipo de investigaciones, muestra un espacio de cómo se compone 
la audiencia y sus caracteristicas sin embargo, también es importante poner en función la 
investigación personal del locutor quien día a día está en contacto con el radioescucha. 

Aun cuando se puede decir que el público de hoy está mejor inf()nnado a traves de ia 
radio, es imposible todavía descartar el hecho de que la gente, en su mayoria desconoce 
elementos geográficos, así como datos sobre altos funcionarios. Es por ellos que la 
función del locutor debe tender a brindar más apoyo hacia el radioescucha, guiarlo y 
sobretodo compartü cUllocimicntos. "Tu ut!bl:r es impre.,gnarte de ideas y la capacidad de 
la estación donu!;! c::.ta:" para afectar a tu audiencia, pero tu no puedes esperar milagros de 
los medios qllP tienen iimiia¡;ione;s y menos:;1 e::;a limitación es la 3l1dienciatl

•
1J3 

Actualmente la mayoria de las radiodifusoras de establecer mejores relaciones entre 
sus locutores y los radioescuchas, siendo esto posible a través de todas las llamadas 
telefónicas y cartas que reciben, o bien cuando invitan al público a participar en eventos, 
concursos y otras actividades de promoción que realizan. 

Antes, por las condiciones técnicas del espectro radial se deCÍa que el radioescucha 
sólo oía pero no contestaba, del mismo modo que las vqces ante ~I micrófono no podía 
sentir las reacciones de la gente que se halla ante el receptor. Sin embargo, al pasar de los 
años y con ellos la evolución de la técnica y tecnología, el radio adopta nuevas 
características y sus participantes también, ahora el auditorio cun su modesta, pero 
existente participación, prepara un desarrollo equilibrado, que levanta de nuevo la 
actividad y la independencia tanto del público como del locutor. 

El radio como medio de comunicación es netamente comercial porque no sólo vende 
música sino también ilusión de una compañía, de un acompañamiento. Esto se vuelve de 
mucha importancia para 105 radioescuchas porque desde el momento en que encienden la 
radio, dejan de estar o sentirse solos para entrar en un ambiente de acompañamiento. 
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::Cuando se trata de planear una comunicación se le puede planear en varios aspectos. 
Una comunicación hacia al~unos, otra comunicación hacia muchos y quizás otra 
comunicación hacia todos". 13 

La radio en sí no acompaña., sino es la persona misma la que se conecta primero 
consigo misma y luego con el locutor al escuchar las palabras pronunciadas por este se 
siente hablado a sí mismo e inmerso en un diálogo íntimo. Esa es la fuerza de la radio: 
una intimidad irrenunciable. 

Así pues el locutor al entablar su relación con el radioescucha deberá involucrar y 
comprometer a todos ellos a escuchar, para lograr este objetivo muchas veces no 
importará la voz que se tenga ni la foona en la cual sea dicho algún mensaje siempre y 
cuando se convezca y sea entendible. De este modo la voz radiofónica creará un estilo 
muy personal de comunicar logrando que su auditorio concluya con frases como: "Pero 
si ese señor no me es extraño, parece que está hablando conmigo". 

Es este medio como es la radio lo natural y cotidiano abarcan un gran espacio por ello 
encontramos que el radioescucha se siente más complacido y en una verdadera relación 
de amigos cuando el locutor se refiere a él con un "tú" o "usted" pero con respeto. Esto 
cubre el ambiente de una calidez personal, lo cual finalmente da la sensación de 
compañía y de ser parte de algo común y conseguir la comunicación que es esencial para 
darle vida al auditorio y no dejarlos ser menos receptores de la música o la palabra. 

Por otra parte, nada es más razonable o natural que el hecho de que la gente este 
aislada y solitaria, es entonces cuando tienen que buscar la sociabilidad y el amor donde 
ellos puedan encontrarla. 

Muchos programas en la actualidad no sólo tratan de ofrecer un escape de algo 
insatisfactorio o una monótona realidad hacia algo que logre alentar a esa audiencia 
infeliz. Un punto evidente de esa soledad en la que. se sume el público es la falta de una 
pareja, de ahí que en algunos programas se tienda a hacer contacto entre varias parejas y 
sobre todo enviando mensajes sugestivos por parte del locutor. 

Al principio este tipo de programas toman a través de una línea telefónica ese papel 
tan personal que llega a ser .tan Íntimo para el radioescucha que el propio locutor puede 
convertirse en su amallle secreto. 

Hoy en día, la capital de nuestro país cuenta con un alto porcentaje de chicas jóvenes 
que están solas y por tanto se ven en la necesidad de buscar amor y compañía; o quizás 
simplemente sufrieron algunas decepción de cualquier índole y lo único que requieren es 
a alguien en quien confiar y las pueda consolar. Es por ello que muchas de las voces 
femeninas y masculinas de la radio cumplen esa función de acompañamiento y respaldo. 

por otro lado, es sabido que así como las estrellas de cine o de la música llegan a 
convertirse en héroes, 10 mismo va ahora para los locutores de radio o personalidades 
destacadas del mismo medio, pues son colocados dentro de la cultura popular. A partir de 
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esto suree el fenómeno de la identificación a través del cual los radioescuchas se crean 
una imagen del locutor ideal y en muchas ocasiones pasan de una ilusión a un contacto 
real. 

La relación entonces, parte de una simple carta o llamada telefónica dirigida al 
locutor hasta que eso es insuficiente para el radioescucha y fomenta un encuentro con su 
ideal. 

Incluso, el radioescucha podna formar parte del fenómeno del fanatismo, el cual es 
motivado por los valores de una participación colectiva y la afanada devoción hacia el 
locutor preferido .. Esto hace suponer que el contacto o el encuentro con ia voz 
rI'Irliofónica transfiere cierto prestigio e influencia para con el público, aunque ello no 
5i~m.prc es posible p~IP.C;¡ hay cuestiones airededor oei iUl,;ulüf que !im:t::.n ese 
acercamiento dei radioescucha. üno de e:;o:; p:.!r!.tcs podrf a pc;;tHr representado por ei 
enamoramiento que llegara a profesarse de un radioescucha a su locutor favorito, lo cual 
puede ser bueno perjudicial para ambos pero principalmente para el radioescucha pues 
puede llegar a influir en su vida ya sea de forma positiva o negativa. 

La gran gama y variedad de locutores existentes en la ciudad de Mexico, penniit; i1: 
radioescucha contar con diversas opciones para escuchar alguna de tantas voces 
radiofónicas, sin embargo, ello no impide que existan preferencias en el auditorio, por 
ciertos locutores, tal como se puede observar en la Gráfica Radioescucha 11 la cual 
muestra que la mayuria de Jos cncue~tados se guían por las voces graves y arguadentosas. 
con potencia, aunque en general 13. mayoría de 1(t~ personas registradas indicaron tener 
preferencifl por ia vo/ J.d locütüí. sus comentarios imeresantes y creativos. su veracidad 
y como rasgo global su forma de guiarse ame ei micJúrunü. 

Cabria mencionar que algunos encuestados no escuchan nunca el nombre del locutor 
y sólo lo sintonizan por la estación y el horario En tanto. al ser cuestionados con 
referencia a alguna personalidad de la radio, casi fue nulo el porcentaje que respondió 
afirmativamente, pues no consideraban a nadie y se dirigieron mas hacia personajes 
como Bro:o o Andrés Bus!amante, aunque ello lleva implícito diversos efectos y 

-respuestas en las actitudes-de la audiencia. __ 

En la radio lo individual está perfectamente centralizado. El locutor logra que el 
radioescucha pase de ser tan sólo un ente pasivo a un actor participante que entre en otro 
mundo mas íntimo y se produzca a través del teléfono la intercomunicación de persona a 
persona directamente. 

Sin duda los programas que sirven para entablar mayor intimidad entre radioescuchas 
y locutores son los producidos en vivo, pues se permite más fáciles accesos para que las 
personas del auditorio participan (como lo es a través del teléfono) quedará en el locutor 
la responsabilidad de organizar cada una de las intervenciones del radioescucha a fin de 
que haya un orden, pues el público tampoco puede tener gran injerencia en la producción 
radiofónica. 
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Al respecto, estadounidenses como el doctor Hartan Y Richard Wohl han analizado 
este tipo de comunicación directa radioescucha-locutor y han concluido que para su 
efectividad la voz radiofónica toma en consideración los problemas de su auditorio, para 
concluir el programa hacia una intimidad conformada por una conversación con estilo 
propio. De esta forma el radioescucha adquiere el rol que el locutor le proporciona. Esto 
podría involucrar un juego psicológico por parte del radioescucha. el cual puede ir desde 
considerar al locutor como un simple amigo hasta ver en él a un guía o padre; este punto 
final se tratara con más profundidad en el apartado siguiente. 

Este juego artificial de roles por su propia naturaleza incluye al proceso de 
identificación. en el cual la gente abandona temporalmente su propia identidad así como 
su papel ante la sociedad e imaginariamente proyecta su personalidad conforme lo marca 
el locutor de su preferencia. Esto con iit.'Va a que:: ie:: HlUiuc!)(;u",hil aSüma ~xpcriciiciüs y 
cü~ctere:; que en dlverS25 situaciones resultanan 51?f r1e.m::l"i::ldo ficticios. Sm embargo, a 
través de la identificación el auditorio puede sentir las emociones, problemas, logros y 
triunfos del trabajador del medio hertziano, quien en ese momento se convierte en el 
ídolo a seguir. 

El escaso y tal vez ligero estudio que se ha hecho de ia reiación entre ei radioescucha y 
el locutor tal vez se vea reflejado por la falta de información y vocabulario respecto del 
tema, el cuaJ se ve limitado por la clase de relación que pudiera establecerse entre ambos 
componentes del medio radia1. Habrá que considerar entonces que algunas veces a 
cualquier persona cuyo interés es verdaderamente exacerbado por la radio, se le 
denomina/ano La p"labrafan viene del término "fanático", el cual es derivado del latín 
"fanaticusU a!g'.J-ien inspirado en el frenesí y devoCoión hacia un ídolo o deidad. 

Sin embargo, en radio el término "fan" resultaría inadecuado para denominar el 
cariño, aprecio o admiración que surge por parte de una persona a un locutor, por lo cual 
resultaría más justo aplicar el concepto radioescucha para todo aquel individuo que se 
congratule en ser fiel seguidor no sólo de una emisora de radio, sino de la persona con la 
cual mantiene un contacto directo que es el locutor. 

Ahora bien g.¡andg eL locutor comparte con ~l ra,dioescucha sentimIentos, como 
sufrimientos, penas, alegrías, miedos, corajes etc. Se crean entre ambos- actores una -
"ilusión de intimidad", y es una ilusión porque entre ambos el momento sólo puede ser 
íntimo parcialmente debido a que es sugerida la relación. Esto quiere decir que es un lazo 
verdadero de intimidad únicamente se logra si el público reacciona al mensaje del 
comunicador, si acepta la invitación de lo que se le sugiere pensar, imaginar recordar o 
sentir. 

Otra estrategia para entablar intimidad con el radioescucha es alentar su participación 
en Jos programas, éste por tanto adquiere la impresión de que su presencia es importante, 
casi a la magnitud del locutor, pues creerá ser parte esencial del acto radiofónico, ya sea 
cuando su voz salga al aire o sólo se refiera algún discurso relativo a él. 

I 



En ciertas ocasiones, cuando el locutor usa la estrategia de] "radioescucha invisible" 
la cual consiste en mantener un plática común, que da la impresión de que se tiene 
respuesta de un interlocutor ficticio, las personas del auditorio suponen que son elJas 
precisamente quienes charlan con el con el dueño del micrófono, esto por tanto hace 
sentir al radioescucha más unido a ese locutor que lo "escogen". 

"¿Cómo estás? Imagino que mal, pues este es Ull día muy pesado, viernes y quiJlcena, 
tal vez ya estás en tu casa, vaya]XJr fin descansarás y si alÍn te encuentras atrapado en 
el tráfico, le1l calma okey . .. (Loculora Sojía Sá1lchez Nava/ro de Digilal 99, viemes 14 
de mayo de 1998). 

Lo que hace al radioescucha realmente sentir a un locutor como alguien familiar, es 
cuando éste rompe con la lejanía fisica que existe entre ambos, ya hace posible tenerlo 
cara a cara, en su casa, oficina auto o en el microbús, o incluso en la calle gracias a los 
walkma11. Muy pocos son los comunicadores que tienen éxito en esta dificil tarea, pero 
cuando logran que sus palabras rompan distancias y su mente salga del estudio para 
llegar a esa persona que lo sintoniza, entonces ganará la simpatía, el respeto y la 
confianza de su público. 

Así, el locutor perfecto tiene y debe poseer diferentes cualidades, para sobresalir en 
su profesión y sobre todo captar el mayor número de audiencia posible, sin embargo, hay 
veces que la falta de algunas cualidades en la voz radiofónica limitan su labor, es por eIJo 
que en la encuesta realizada se preguntó a los radioescuchas, cuáles serian los rasgos que 
debe tener un locutor y como se observa en la Gráfica Radioescucha 12, no dista mucho 
de los valores que por mucho tiempo se han intentado establecer en radio. Aunque hubo 
quien dijo que si fuera locutor peñecto serían muy aburrido y por tanto lo prefieren 
jovial, vulnerable a las equivocaciones pero, con algo que decir, o en otras palabras " ... 
de voz sexy, que no tenga 'frutilupis' en el cerebro y posea buena dinámica en la 
expresión de temas nuevos." 

La edad y sexo son factores decisivos para influir en la clase de relación que tienen 
los radioescuchas con los locutores, pues un joven de 17 años podria considerar como 
padre a un locutor de 50 años pero a uno de 20 lo tomará tal vez como amigo o hermano; 
sin embargo una chica de 18 verá como novio a un locutor de 20 años; la ama de casa, 
cada mañana le dará la bienvenida a la voz de "su amante", mientras que otras señoras 
prefieran aquella locutora que les ayuda a cocinar y sienten como su amiga vecina. Así a 
un anciano le parecerá agradable la visita de ese locutor muy educado y fonnal al cual 
considera su nieto o hijo, pero por las noches optará por la cálida voz femenina de "su 
nieta" que le da consejos para sobrellevar su vejez. 

Aunque no siempre la edad que los locutores proyectar a través de su voz es la 
verdadera, pues algunos comunicadores mayores tienen tonos muy juveniles y viceversa. 

La mayoria de las veces la relación entre radioescuchas y locutores no se basa en la 
apreciación fisica, aunque una relación hombre-mujer puede llegar a cimentarse en un 
romance artificial que conduzca a ver en el locutor a un posible amante o amor, como 



9.2% 

¿CÓ1IO ES EL LOCUTOR 
PERFECTO? 

1') ')0/, 
............. I V 9.2% 

t====~~W¿···~== ___ -J15.2% 

8.7% 

41.3% 

: O Educado O Alegre t 

: O Respetuoso O Preparado ¡ 
i O Culto O Sociable I 
lO !nte!:igente ______ ~. _ . J 

RADIOESCUCHA 12 

221 

I 
I 



122 

cün5cI.:uencia de ia sugestividad provocada por su tono de voz. Aunque una relación no 
se puede dar básicamente entre radioescucha (mujer) y locutor (hombre), pues este 
patrón suele darse a la inversa, pero sobre todo en la etapa adolescente del público. 

Con relación a lo anterior se cuestionó a los radioescuchas que significaba para ellos 
no tener imagen física del locutor y sólo conocerlo por la voz, la gran mayoría no era 
importante poseer alguna imagen pero para otros eso les inspira misterio y curiosidad, 
por consiguiente se crean cierta figura física del dueño o dueña.del micrófono tomando 
como base las características de su voz, risa, y también la clase de palabras usan, sus 
tonos de clase y comentarios. (Ver Gráfica Radioescucha 13). 

Las fonnas y los contenidos de Jos programas radiofónicos tienden a conducir hacia 
diferentes tipos de relaciones en las cuales llegan a generar reacciones emocionales dada 
la intercomunicación directa e Íntima entre el locutor y el radioescucha. Lo anterior, se 
refleja principalmente en una relación que llena espacios del mundo social del individuo. 
Como Elihu Katz y Paul Lazarfeld explican que el medio a menudo sirve a la persona 
como un sustituto directo de la actividad social, y si el momento o situación social le es 
desagradable o insatisfactoria, el radioescucha podria compensarlo con una compañía 
artificial, en este caso la relación con el locutor es el pretexto perfecto para reemplazar lo 
real con lo imaginario. 
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2.3.4.1 INTERCOMUNICACIÓN VIA TELEFÓNICA RADIOESCUCHA-LOCUTOR 

"Antes de finales del siglo XVIII se hablaba de las conversaciones de café y eran 
sumamente confusas; se hablaba en un rincón del café y no se oía en el otro. Pero en el 
mundo universal animado por la radio, todo el mundo se oye y todo el mundo puede 
escucharse en paz". 13 5 

La radio necesitaba una propuesta tendiente a transfonnar su función: " ... hay que 
convertirla de un aparato de distribución en un aparato de comunicación que pueda 
imaginarse para la vida pública, un enonne sistema de canalización, o más bien podría 
serlo si supiera no sólo transmitir, sino recibir~ no sólo escuchar al oyente, sino hacerlo 
hablar, no aislarlo, sino ponerlo en relación con los otros" ,136 

Hay que tomar en cuenta que la radio actual no sólo programa discos y palabras sino 
que también ha llegado a emitir actitudes, ya que una estación de radio es una 
comunicación abierta con el mayor número de personas en el menor tiempo posible. 

La comunicación no sólo es una sintonía de dos personas, como se toma 
habitualmente, sino que en la comunicación radiofónica se convierte en una sintonía de 
dos posibilidades; una posibilidad que capta a una posibilidad de audiencia. 

Entonces queda establecido que el publico son los clientes pues sin comunicación, no 
se hace nada. Ahora bien, al igual que el radioescucha quiere recibir, también desea ser 
partícipe de la misión de la radio, por ello en muchos programas se establece lo que se ha 
llamado la "comunicación horizontal", lo que consiste en la participación activa del 
radioescucha a través de la correspondencia o la via telefónica, para expresar sus 
inquietudes y sienta que tiene importancia y significación. 

La unilateralidad del mensaje radiofónico ha desaparecido en los últimos años, a 
partir de que la radio se ha hecho más participativa, pues al modificar esta situación se 
tiene que lograr que los radioescuchas sean protagonistas activos de un proceso 
comunicativo, está claro que el publico ya no puede seguir siendo considerado un 
consumidor pasivo del medio radiofónico 

Por otro lado, el teléfono pennite ese contacto pennanente entre el radioescucha y el 
locutor. En la actualidad no existe emisora que no goce de la intercomunicación vía 
telefónica. La utilización de este instrumento resulta ser una herramienta primordial, de 
contacto y que pennite romper la distancia entre el radioescucha y el locutor. Tal como 
lo comenta una de las radioescuchas encuestadas la Licenciada Cecilia Valderrama " .. a 
mí me gusta muchísimo la intercomunicación, creo que se puede hacer algo muy 
positivo. El intercambio con la comunidad y el locutor significa un radioescucha real, 
porque el radioescucha en este momento medio escucha y medio no escucha, si está 
atento al programa, el que habla por teléfono, el que panicipa, el que intercambia 
opiniones es un radioescucha verdadero". 
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Para comprender 10 importante que es el fenómeno de la intercomunicación vía 
telefónica de los radioescuchas con sus locutores, tenemos que partir de que el acto del 
habla" es un hecho singular e irrepetible, es una voz que identifica a quien habla. hombre 
o mujer, joven o anciano, tranquilo o nervioso, es una velocidad dc emisión diferente a 
cualquier otra velocidad; es una intensidad del sonido que jamás podrá volver. ,,137 

"El santo dedo que marca el teléfono es una forma de que le hagan caso y en eso 
consiste la via telefónica, que es de comunicación. No tanto de que quiere, sino 'dime que 
tan solo o sola estás' o ' que tan desesperado te sientes' tal vez.,,138 

Inmediatamente, cuando el locutor contesta "hola ¿Cómo está'! ¿En qué podemos 
<:prvirtp.?" PoI púhlico radioescucha reacciona con un "¡Ah me hizo caso!", tan sólo porque 
Se está poniendo un ¡ll ... ente!::..'1 prcdigic!:o como es la radio. !~ ~1I;l1 ;lcerca a la distancia 
no sólo con paJabras y sonidos, silla con una intimidad que ofrece colllpailÍil. 

"La voz representa algo más que las huellas digitales o la firma. Con la voz nos 
desnudamos sin ser vistos, se pueden conocer facetas de nuestra persona (sexo, edad, 
!'2.!C~S d¡a!é<::tk~, est:!d0~ tj~ ~mimo, etc y'lJ9 

Por tanto, el radioescucha tendrá en cuenta al emitir sus palabras vía telefónica y 
después por medio de las ondas hertzianas que se descubrirá ante las masas, aunque el 
primer contacto sea con el locutor. 

De cnll e lu:, furmatos de programas con que cuenta la radio, el hablado es el que cubre 
satisfacioriamen¡e con la gratificación de compañia. Sen Habermas productor de la 
estación norteamericana ABe RadiO, consldera que para invitar a ser escuchados se Jeue 
dejar hablar, pues este es un hecho personal y muy íntimo, la gente tiene la oportunidad de 
revelar sus problemas depresivos al aire. "En este sentido, la radio hablada ha comenzado 
la construcción de un patio trasero comunitario (a commulJal backyard fellce) sobre la 
cual nosotros charlamos con nuestros vecinos acerca de las experiencias de la vid~ dudas, 
avisos y dar opiniones."l40 

Asimismo, Jo programas con alto grado __ de IDtercomuni~~ción vía telefónica 
radioescucha-locutor, a diferencia de otros provee de ocasiones para q~e ambos actores 
bromeen, cuenten anécdotas, nan, inclusive lloren o discutan; rasgos que afianzan los 
lazos de intimidad. los cuales harán que entre los dos crezca amistad, por lo tanto se dará 
el éxito del formato. 

El dar la palabra al auditorio, no implica tan sólo solicitar una canción y mandar un 
saludo. Actualmente el mensaje puede ser más extenso, sin embargo, hay que considerar 
que en nuestra sociedad, el lenguaje no es lo que está más equitativamente repartido entre 
los individuos. De ahí que tampoco resulte Iacil, para algunos expresarse a falta de su 
costumbre de tomar la palabra, aunque pudiera suponerse que tienen cosas interesantes 
que comunicar. 

I 
I 
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Ei vaior de la intercomunicación vía telefónica entre radioescucha y locutor se va 
descubriendo conforme el primer actor tiene la necesidad de decir "algo", y por tanto no 
pierde la oportunidad de hacerlo, para participar a los demás de algo que él está viviendo. 

"Es muy fácil decir que una persona llame por teléfono ... sin embargo veamos 
cuando un doctor en psicología llama y dice 'oiga jovencito, lo que usted acaba de opinar 
del mariachi es una soberana barrabasada', ¿Qué pasa? esos oyentes son, en el buen 
sentido de la palabra 'tupamaros de la guerra radiofónica', quieren secuestrar para 
complacerse en su ego, o desde un teléfono, o desde un radio, quieren que se les diga lo 
que ellos piensan, que ellos sí saben demasiado",141 

Es por eso, que la mayoría de las veces el locutor opta por no hacer caso a este tipo 
de llamadas y sólo ser coordinador de opinión entre el mismo público, pues los 
radioescuchas están sujetos a tantas variantes que por teléfono se expresan en forma 
directa y a veces violenta. 

El uso del teléfono constituye el primer interés para los radioescuchas porque eso los 
mantiene en una constante renegociación de roles entre él y el locutor, asimismo, se 
convierte en una consecuencia para los locutores, quienes tienen presente la existencia 
del auditorio. 

Así pues, los propios radioescuchas, como lo muestran la Gráficas Radioescucha 14 
y Radioescucha 1 S, se nota como paulatinamente las diversas estaciones toman más en 
cuenta la comunicación vía telefónica entre ellos ( los radioescuchas) y los locutores, a lo 
que llaman "un diálogo más real" pues ya no es sólo la voz de la radio quien responde a1 
poseer un micrófono, sino que da en ocasiones el tumo al público. 

Aunque hay radioescuchas que reconocen esa relación como comunicativa, se toma a 
veces absurda, con respecto a los temas que se abordan" ... debemos aprovechar más la 
apertura y no charlar de tonterías o hacer bromas. . .. existen conversaciones muy 
humanas pero hay algunas en las que no existe razón, es puro cotorreo, pérdida de 
tiempo·I42 

Inclusive algunas personas del auditorio indicaron que el hecho de una comunicación 
más abierta es una estrategia de las emisoras (más las de corte juvenil) para obtener 
mayor éxito, pues ese lazo que une al radioescucha con la voz radiofónica predilecta 
funciona excelentemente. "Sí, ahora ya hay más oportunidad de criticar a los locutores y 
eso los beneficia tanto a ellos como a nosotros .... Puedes dar puntos de vista diferentes a 
los de ellos o iguales, eso es bueno ... Es tan grande la comunicación que yo siento más 
confianza con eIlos

3
los locutores, y a veces pues inclusive nos invitan a ir a la cabina 

para conocerlos" .14 

Las principales causas de porque en este tiempo es tan abierta la intercomunicación 
con los Jocutores, según los propios radioescuchas, es la situación actual de la sociedad 
compuesta en su mayor parte por jóvenes deseosos de expresar con libertad sus 



227 

Hv!PORTANClA DEL 1ELÉFONO 

I 
97.2% 

o Sí I!JNo 

RADIOESCUCHA 14 



RADIOESCUCHA 15 

¿L\. REL\CIÓN COMUNICATIVA 
ENTRE RADIOESCUCHA Y 
LOCUTOR HA. CAi\1BIADO? 

9.3% 

90.7% 

osi "'NO j 

228 



229 

pensamientos, asimismo creen es necesario abordar por este medio de tan enorme 
alcance, temas urgentes de análisis. 

Las únicas sugerencias que los radioescuchas hacen a los locutores son: prepararse 
más en cultura general, cuidar su voz, su lenguaje y sobre todo respetar a cada una de las 
pers.onas. quienes conversan con ellos a través del teléfono. 

Por otro lado, también existen radioescuchas en el muy corto tiempo en el cual se les 
permite comunicarse, además consideran poco el número de estaciones y locutores en sí 
que g'..lstan de relacionarse con el público De ec;te modo, opinan que el medio hertziano 
le falta mucho para tener una ilimitada comunicación con el auditorio. "Creo que como 
medio de comunicación, la radio sí está avanzando, pero necesita apresurarse más" .144 

Sin embargo, de todos los medios de comunicación, la radio es el que más reconoce 
la posición de los radioescuchas. Esto a su vez da un excelente fuente de material para 
los investigadores que tiene un interés en el hacer del público escucha y el papel que 
~11,,<:. illPo~n ~I n~rtir.in~r ----- ... --~- _... . 

Como consecuencia de esta intimidad, los radioescuchas están en programas que 
tienen un estilo dirigido hacia el diálogo, en muchas estaciones donde el locutor tiene esa 
característica. La radio hablada, está compuesta por la conciencia de los locutores y de la 
relacion con los radiot!scuchas t:1l gran t!!:tc/:1la. EH muchas emisoras incrementan la 
pémi(,;ipaciún acLivd. y ¡.;ntu~ia5td dd auditorio, a tra .... és de canas, peticiones al aire o 
riá,ica~ Pero io más grande es cuando ti ratiioesclIt.:ha ~t: envudve en d programa.s püf 
medio del teléfono, ya que la intercomunicación entre ambos actores es la substancia del 
programa. (Ver Gráfica Radioescucha 16). 

Contrario a lo que se cree "las charlas telefónicas por radio" no es un formato barato, 
pues se debe invenir en un adecuado locutor con talento y que inspire confianza al 
público, además según Habennan, toma años estructurar un programa hablado de este 
tipo, y económicamente no es un formato que reditue pronto, esto se debe a que el 
locutor necesita crearse cierta 'fama' entre sus radioescuchas, cuesta trabajo ser ,aceptado 
de inmediato, pues las personas no se atreven a platicar con cualquiera que se ponga 
detrás de un micrófono. 

Pues conforme con Kenneth Burke, la guía de actitudes que la audiencia adopta ante 
un locutor se basa en las si ¡entes ¡nterro antes: 

l. ¿Qué clase de persona (hombre o ml/jer) es? Según lo que dice y proyecta. 
2. ¿E<fácil o dificil contactar con él (ella)? 
3. ¿Qué espero de él (ella) 
4. ¿Qué lanto puedo mostrar de mí en esa intercomunicación con él (ella)? 
5. ¿Es confiable? 

Cuando el radioescucha ya tuvo contacto comunicativo con el locutor, entonces 
experimenta lo que se llama análisis de suceso y viene la critica. 

I 
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J. ¿Fue re/amente satisfactorio hablar con el locutor? 
2. ¿Me ayudó? 
3. ¿E! qué yd'! qué forma? 
4. ¿Su tratofue como el que esperaba? 

Además también el radioescucha puede notar algún error inaceptable en el locutor, o 
sentir confusión por lo que se esperaba de él en la intcrcomunicación. y al terminar la 
charla pierde interés y se aburre. Finalmente, hará una revisión de los valores que 
ot0r~8b::t ::t nir.hn 1nr.l1tnr p::trn np',c;;utMlo<;. n aprohar<;.elo<;. 

En un estudio efectuado en Estados Unidos, se encontró que el 14 por ciento de la 
audiencia total, a los que se les llamó Friend Seeker (buscadores de amigos) y el 22 por 
ciento Social Fo/lowers (seguidores sociales) verificaron diversas estaciones de radio 
para encontrar sus requerimientos de compañía, así optaron por aquellas emisoras con 
tcl¿foii0 abi¡;i1:0 qiiC les pcrrr.iticíaii. intCi'C0iniiii:CaT:;C CGii. el l\A:ütvi' y üt:¡¡ COij, vu w 

radioescuchas y lograr n auténticas construcciones de conversación" ,145 

La intercomunicación telefónica que experimentan los radioescuchas con los 
locutores también está relacionada con el rol social que acepta y en cual se dictamina 
recibir una serie de beneficios parecidos a los que hay en su patrón social, en el cual está 
inmerso todos los di as, por ejemplo, el valor de un rol social podria cubrirle al 
radi'-'r:-5<::,tiCha 5i.i ri~rn;¡nd;:; pnr l'-'e,r;;r dertn ,fatu, 

En la encuesta levantada al auditorio de la ciudad de México, se comprobó esto 
ultimo, pues gran parte de los entrevistados presentaron signos de presunción por haber 
conocido o platicado con sus locutores favoritos. 

La adopción del rol al que invitan los programas hablados, además equivale para el 
radioescucha, conformar una fuerza transformadora que lo motiva a explorar y 
desarrollarse-nuevas posibilidades para aspirara una mayor movilidad social ya-que, no 
sólo entrarán en contacto con el locutor sino por la gran cobenura de la radio, se unirá a 
muchas personas, 

En suma, las oportunidades que la radio ofrece a sus escuchas con la 
intercomunicación vía telefónica, son aceptadas por éstos como un derecho legítimo en el 
cual contarán con nuevos espacios para crear su ambiente social. Esta función entonces, 
puede ser apropiadamente llamada "compensatoria!' pues provee social y 
psicológicamente un aislamiento hacia la intercomunicación que bien podría significar el 
disfrute de un "elixir de sociabilidad". 

La importancia del teléfono en radio, como ya se ha mencionado, es definitiva, ahora 
bien, la muestra a la cual se encuestó, tiene como principales motivos el de aclarar dudas, 

! 



232 

opinar sobre algún tema, hacer contacto directo con el locutor, pedir una canción, enviar 
saludos o concursar para obtener un premio. Es así como podemos afinnar que si bien no 
es tan elevado el número de llamadas a una estación, si es notable el hecho de que el 
objetivo principal ya no es tan sólo para solicitar una melodía. En consecuencia, se puede 
advertir en las Gráficas Radioescucha 17 y Radioescucha 18 que las llamadas al aire y 
por ende en directo con el locutor han aumentado considerablemente. 

En la actualidad son frecuentes los programas con línea abierta en donde se 
intercomunican el radioescucha y el locutor teniendo como finalidad más general el que 
se den consejos. 

Como se mencionó antes, el locutor es quien dirige la conversación, sin embargo, es 
posible mencionar la existencia de un patrón establecido al iniciar el diálogo por 
teléfono. 

A: (El radioescucha marca el leléfoJlo) 
B: LOe "¡Hola!" 
A: RE "¡Hola!" 
B: LOe "¡Oh' ¡Hola l " 

Todo comienza con un saludo de B y lo que deberia ser pregunta se vuelve respuesta 
en el mismo B. si fuera otro tipo de diálogo sería respuesta y pregunta de manera 
alternativa y todo giraría alrededor de la salud, el clima o la familia. Pero en la radio, el 
locutor se ve obligado a introducir la llamada, al punto o tema que interesa. 

Otro patrón de llamada es cuando el locutor conduce el diálogo a través de pregunta 
y respuesta, empieza por conocer el nombre del radioescucha, donde vive, para después 
averiguar que es lo que desea. Este tipo de patrón. conforme el monitoreo realizado a 
todo el cuadrante metropolitano, es el que más utilizan los locutores actualmente. 

En tanto, según los resultados de la encuesta señalan dos tipos de público radial; al 
que se le motiva para que acepte la invitación a llamar, y el que escucha los programas y 
les gustan, pero no les interesa hablar por diversas razones: vergüenza o miedo, 
cualquiera que sea la causa, la idea de que su voz sea transmitida a través de la' radio no 
les complace. 

Con relación al público que sí llama a las estaciones, se derivan otras dos clases: las 
personas que se intercomunican con el locutor, pero fuera del aire; y por otro lado las 
cuáles aceptan dialogar al aire, quienes por lógica son las que mayormente interesan para 
este trabajo. 

Por otra parte, habría que considerar en primera instancia, que los radioescuchas 
encuentran un poco dificil juntar sus ideas cuando ellos están hablando con el locutor y 
su llamada sale al aire. Es por ello que en algunas ocasiones la voz radiofónica decide 
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platicar con el público antes de salir al aire o bien simplemente el radioescucha no tiene 
la oportunidad y sólo deja el mensaje con la telefonista. 

Otra posibilidad, se da en el caso de nOlmas de educación como: el saludo. el cómo 
estás; queda fuera del fonnato del diálogo del locutor, por tanto, el radioescucha se ve 
limitado en su fonna de expresión. Una tercera posibilidad se presenta cuando el 
radioescucha decide entablar una relación personal con el dueño dei micrófono y logra 
engancharlo en un intercambio de roles. aun así cuando ello retarda el propósito del 
llamado inicial. 

Una vez que el auditorio obtiene ese contacto con el locutor vía telefónica. cabría 
agregar que este último la mayoría de las veces. pese a tener ciertos detalles personales 
con cada radioescucha corno: nombre. edad, dirección, leiéiono, eic~ nu mauiiclle 
uiugUJléi familiwidad (; ¡¡¡ter'::; íC3pecta :l la inform.ación que cada persona Je. rll'l. F.I 
locutor simplemente está realizando su trabajo al hablar con cada uno de los 
radioescuchas que se comunican a la estación y que cada llamado en particular es tan 
sólo uno de tantos. 

Sin embargo, él o ella quienes se comunican, podrian sentir que son más que eso, 
pues se consideran "fieles" a la estación y al locutor, a quien creen conocer bastante bien. 

Incluso algunas veces el radioescucha desearía prolongar el tiempo de su llamada 
con el locutor, y3 se3 al aire o fuera, a modo de sc~uir c;.alisfaciendo su relación personal 
con la voz radiofónica. En tanto ("1 locutor sólo está en espera de atender todas las 
Ua.'1Hldu$ que $e3.'1 posibles dura!!te el día y dar e) mh:imn de entretenimiento a su 
auditorio, 

Es así, como se establece que la mayor parte del tiempo el radioescucha acepta o está 
obligado a aceptar la forma en que el locutor maneje el diálogo entre ambos. De este 
modo, el trabajador de la voz es el árbitro, quien regula el tiempo para hablar sobre algún 
tema, ya sea que haya hablado por largo rato con un radioescucha o bien éste comienza a 
se muy repetitivo y tedioso para el resto de la gente receptora. 

Actualmente de el 46 por ciento de Ila~ada; qu~ se ~cciben 'en u~a ~stadón. -casi-o 
todas están a la espera de un consejo del locutor vía telefónica. En tanto el 54 restante 
son tomadas con linea abierta al público que sólo escucha, o sólu sun recibidas por la 
telefonista solicitando saludos. o alguna canción. Sin embargo, en ocasiones el 
radioescucha quien tiene contacto con el locutor, se ve impelido de mencionar su opinión 
o pensamientos, debido a que su llamada es sacada al aire. En otros casos el diálogo 
telefónico es abruptamente cerrado a causa del tiempo tan limitado en radio. Entonces, 
los radioescuchas están conscientes de que el locutor tiene que tomar en cuenta el tiempo 
para distribuir sus secciones y por tanto optan por ser concretos y claros hasta esperar el 
programa en el cual puedan desarrollar una mayor comunicación con la voz radiofónica. 

1 
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Radioescucha: También quería decirle que me gustaría que ... 

I 
Locutor: Okey Alan, gracias por lo que 110S comenlas. pero me lema que el tiempo se /lOS 

ha ido, gracias por hablar bye. 

J] tÚ nol'ÍnnbTO! tÚ J998. emu:Ui" WFM.loamIr .\fartúr H~ 

La radio como otro medio, mantiene ciertas normas concernientes a lo que es aceptable 
decir al aire y lo que no~ estas reglas son por lo general justificadas como reflejo al respeto 
por el auditorio, no obstante, algunos locutores se han olvidado de parte de este contexto 
de radiodifusión y en algunas ocasiones se vuelven sus mensajes muy insultantes para el 
público. 

Sin embargo, el radioescucha también puede llegar a ser molesto para el locutor, 
cuando sus comentarios suelen ser incoherentes y estan fuera de 10 propio y establecido 
por la estación, pues los comentarios son considerados ofensivos u obscenos. Es ahí 
cuando el locutor tendrá que saber cómo trata esta clase de llamadas al aire, de modo que 
su conducta no afecte la respuesta de la audiencia, y el comportamiento futuro de la misma 
para con la emisora. 

A pesar de lo anterior, cabria destacar que en los programas con mucha 
intercomunicación,. en donde la línea abierta es la parte más importante, el locutor debe 
tener la capacidaq de tratar y controlar al mismo tiempo temas y diálogos que causen 
controversia. Siempre anteponiendo lo que para la mayoría de la gente que escucha es lo 
mejor y más correcto o ala inversa, sin que ello implique ofender a la persona que en ese 
momento habla con el comunicador vía telefónica. 

Entonces, las llamadas por teléfono en radio, esos diálogos entre radioescuchas y 
locutor, se convierten en una relación individual y personalizada, sin embargo, y aunque el 
locutor tiene el control de la plática de acuerdo también al interés del resto de los 
radioescuchas si es entretenido u ofensivo lo que se comenta, la persona que habla 
también tiene derecho, si así lo desea de cambiar ese patrón establecido y continuar con la 
conversación, evitando que se rompa ese lazo de comunicación con el trabajador de la voz. 
Por tal motivo, hoy en día el auditorio está consciente de las normas sociales, las cuales 
son la base estructural de un programa radiofónico con línea abierta, y en ocasiones tiende 
a ignorar esas reglas con el fin de entablar un diálogo más intimo con el locutor, a quien 
cree co:nocer como un amigo más. 
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2.3.4.2 ASPECTOS PSICOLÓGICOS 

"La palabra radiofónica esta evidentemente mucho más cargada de afectividad que el 
texto escrito, pero tiene el inconveniente de ser efimcra, cada frase borra la anterior, el 
discurso desfila inexorablemente sin posibilidad de retroceso". 146 

La mayoria de las personas que escuchan radio participativa son, por lo general, 
aquellos que se sienten involucrados por los temas que se abordan en un programa o 
estación determinada. Es así como en la radio participativa, lo programas son 
modificados en función de la actualidad y se dirige a un grupo definido quien no duda en 
participar. 

"Si el oyente no ve bien Quien ie habia, ni ei que habia ve quiell ju uye, c~iO JicITüite 
qUe sea el son¡do y ! ... percepción psicológica de uno y otro lo {!1..Ie. f':"t;¡hlezca un lazo de 
unión, cuyas figuras mentales y la fuerza expresiva, traduzca al sentimiento y al 
entendimiento, todo un mensaje de diferentes matices y contenido". 147 

La utilización que hace de la radio el radioescucha también varia en la fonna 
sustancial según la vida diaria. Actualmente la radio es, o podria ser, el medio de ia 
confidencia, el lugar de la comunicación entre personas, una manera de romper la 
soledad del hombre moderno, de brindarle el sentimiento de la relación individual que no 
encuentra en la vida cotidiana. 

De ahí la multiplicación de programa" ('on un mi~mo estilo como: Friel11ls 
Cmiiiec{iOi¡, di.' D¡~':a! 99; .Las Serenatas de la Zeta, de la Zeta, .,,~ph1li'1l{J n/á la 
MGllana, de la Aebllcna Y2.Y FM; Los Adoioridos, de íw.o.'iu Cum-clliiu'u, LiJlcú tic Amur, 
de Sréreo 100 FM; elc. y en lo cuales los locutores conversan directamente con los 
radioescuchas, a través del teléfono, y donde reflejan la función social de la radio. Con 
ello se demuestra que hoy en día la radio es escuchada en la intimidad como 
consecuencia principal del fenómeno de la soledad en el que los radioescuchas se han 
centralizado a raíz de la crisis político- socioeconómica que sufre nuestro país desde 
1994. 

- - - -- - -

Pese a que la radio se caracteriza por ser un medio unisensorial, ha logrado gran 
éxito y penetración en el público adquiriendo así, un alto nivel de afectividad entre el 
locutor y radioescucha, por tanto, la pérdida del sentido auditivo provocaría una 
sensación de incomunicación y al mismo tiempo la falta de vínculo afectivo. 

El mantener cada día una mejor relación con el radioescucha se ha vuelto una de la 
prioridades y metas del locutor, para ello, estos últimos han acertado al considerar que un 
concepto o una idea pueden circular mejor por radio si se le imprime una dinámica 
afectiva y cálida, con la fmalidad de establecer una comunicación personal con el 
escucha y hacerle sentir el programa y que no nada más lo perciba. 
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Además de tener ala afectividad como un elemento mas dentro de la comunicación 
radiofónica, se hace presente otro factor de suma importancia entre el radioescucha y el 
locutor: la empatía. 

Un gran porcentaje de los radioescuchas buscan en la radio compañía, un amigo del 
que se espera brinde lo mejor se su talento, sus virtudes, su gracia, su simpatía y su 
amistad. Si eso es lo que busca el auditorio, debe existir la empatía, "ponerse en lugar 
de", para saber que quiere y que espera. 

La comunicación tiene tres fases principales. De acuerdo a la temía elemental 
griega, sólo hay tres formas de entender la aproximación humana: la simpática, la 
antipática y la empática. Estas tres palabras resultan interesantes al ser reflejadas en una 
persona. "Alguien que es simpatico atrae, simpático quiere decir 'mi afecto contigo'. 
Antipático se refiere a 'contra tu aspecto el mío'; y empático quiere decir 'en el lugar de 
tu afecto·.I 48 

"La radio en general es considerada corno empatia. La auténtica comunicación 
personal reside, en gran medida, ella capacidad empatica del comunicador" .149 

Así pues, habrá que mencionar que el secreto del comunicador es ser empático, así 
como el radioescucha emana simpatía, fuerza enonne de atracción hacia quien comunica, 
en este caso el locutor. 

La empatia, se conviene en un aspecto importancia dentro de la comunicaclOo 
humana, debido a que en muchas ocasiones la falta de ésta en el locutor, provoca fallas 
en el momento de la intercomunicación, pues es necesario siempre que el emisor se 
ponga en la situación o en el papel del radioescucha con el propósito de que éste adquiera 
mayor confianza al estar en contacto. 

El sintonizar una estación, implica por parte del radioescucha, tener entendido que 
su elección le ofrecerá lo que el busca y requiere, por eso es que muchas veces se dice 
que el radioescucha y el locutor, ambos están sintonizados, puesto que son bien 
comprendidos y están en la misma onda. . 

Para comunicarse, se obliga a desarrollar la capacidad de prever las posibles 
reacciones y respuestas del auditorio, por eso muchas veces aunque no se conozca 
personalmente al radioescucha, se sabe presente, pues su influencia esta patente desde el 
momento en que el locutor realiza el programa, al integrar en éste elementos que 
satisfagan las necesidades del público. . 
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nLa empatia opera aún cuando podamos conocer personalmente a cada uno de 
nuestros escuchas. Aún así siempre es posible imaginar, visualmente a nuestro 
interlocutor, conocemos a nuestro alrededor muchas personas parecidas a el".150 

Por último, el locutor no es un ser completamente distinto al radioescucha, pues sus 
propi~s experiencias y vivencias son comunes, de ahi que la empatia se pueda dar por 
este lado, pero también con base en la observación, intuición, introspección sin caer en la 
idealización, con el único objetivo de que el locutor pueda comprender mejor a su 
público. 

lD1!NTlFlCAOÓN 

Las radiodifusoras, siempre lraian ut: ual fí;5pUe5tá a las iiiquictudc3 que expresa e! 
auditorio. La unión entre radioescucha-locutor cada instante se va consolidando y se 
fortalece más. De ahi que en esta intercomunicación diaria y costumbrista, se presente 
otro aspecto igual de importante e interesante corno: la identificación. 

Por lo general, la gente al estar en un contacto continuo con el locutor preferido de 
una estación, como forma parte del dominio público, desea conocer todo Jo referente a 
él. Sin embargo, el problema se acrecenta cuando se da el complejo de ide11lijicacióll. 
Aquí la gente abandona temporalmente su propia identidad y rol social, toma prestada la 
imagen de la persona admirada o la mejor parte de t:.sla. Al tener esta actitud se producen 
experiencia totalmente ficticias. 

Actualmente, la relación entre radioescucha-locutor es más estrecha, por lo cuai ei 
fenómeno de la identificación se presenta, así pues, un gran porcentaje de la muestra 
encuestada, respondió afinnativamente al decir que sí existe una identificación por parte 
de ellos, los radioescuchas, hacia el locutor, tal como lo muestra la Gráfica 
Radioescucha 19. Lo anterior se suma a razones como el que ambos actores son jóvenes~ 
hay un lenguaje común; gracias al carisma del locutor~ su voz, y en general a la fonna de 
ser del mismo. 

El público se identifica entonces con detenninados locutores, de algunos programas 
en particular, con quienes establece una relación afectiva especial. La identificación se 
realiza y se yolea tan plena, a partir del momento en el que el radioescucha retoma 
aspectos o puntos de la personalidad del locutor, quien le parece un modelo a seguir, de 
tal modo que se desea ser la viva imagen del locutor. 

Este juego artificial de roles por su propia naturaleza incluye al proceso de 
identificación, en el cual imaginariamente proyecta su personalidad confonne lo estipula 
el locutor de su preferencia. Esto conlleva a que el radioescucha asuma experiencias y 
caracteres que en diversas situaciones resultarían ser demasiado ficticios. Sin embargo, a 
través de la imaginación e identificación, el auditorio puede sentir las emociones, 
problemas, logros y triunfos del trabajador de la voz hertziana, quien en ese momento se 
convierte en el ídolo a seguir. 

I 
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"Cuando esa relación de identificación se produce, el público ya no oye la radio en 
forma distraída y superficial. sino que concentra su at~nción y a pesar de que los medios 
comerciales la explotan con fines de manipulación, esa relación responde a una 
necesidad auténtica y profunda del ser humano" .151 

En general, en toda intercomunicación radioescucha-locutor, hay un CiCllu grado de 
identificación, sin ésta la comunicación no se establece, sin embargo. este fenómeno sólo 
se da nivel inconsciente, aunque nO se ha perdido el interés de generar algo consciente en 
el público. 

Se debe tener en cuenta que los modelos de comunicación no son impostados dentro 
de la radIO con la ¡¡naiioao oc crear iazu:s Jc uliión ~iitrc d .üdÜ:;~5C",;~h:::. j' e! !cc!.!!0r, 
adclliás d~ que !i:n el C :1C es !IT!posiIJ1e iniciar, ni establecer ia comunicación puesto que 
un simple mensaje comunicativo no cubre por si sólo las expectativas y necesidades del 
auditorio. 

Como una forma de motivaclon hacia el público, el locutor proyecta sus 
características buenas así como las acciones correctas. todo esto con una CHlga Jt:' 
afectividad que logra provocar admiración en el radioescucha, quien después de un 
tiempo, capta y asimila la vestimenta, modos costumbres y rasgos ideológicos del 
locutor. 

A través de la idt'"ntific.acion la gente puede sentirse con emociones diferentes y 
sentir que :ucanza ws triunfos.. F<;t~ proceso de Identificación no sólo puede darse con 
seres reaies sino con cusas, allilll~eS o seres jlliagmario:;. 

Un aspecto derivado de la identificación que el radioescucha tiene para con un 
locutor en particular, es la etapa del enamoramiento, debido a que se encuentran faltos de 
pareja y les da amor, entonces el locutor, llena ese espacio a la vez que cumple su 
función laboral. La intensidad de esta relación amorosa puede ser tan fuerte que puede 
llegar a convertirse en enfermizo. Aunque en ocasiones sólo pase por una etapa 

_ romántica de ilusión e idealización. Otro c~,-so ~e enamoramiento puede ser a la inversa, 
cuando el amor surge a partir de las característIcas antagónicas de su ideal. En este caso 
el locutor que le causa disgusto o coraje. 

Asimismo. puede darse el caso de pasar a las fantasías, imaginar que suceden 
detenninados actos con quien es la persona admirada, el locutor, este proceso de fantasía 
se presenta cuando se cree que una fantasia es mejor que lo real y actual. No obstante, 
esta relación amorosa podrá desaparecer cuando se encuentre una pareja que le de amor, 
con características propias. 

En ocasiones la relación que se desea del locutor puede ser la de Padre-Hijo o 
Madre-Hija, idealiza a esta figura ya qu.e les gustaría que sus padres fueran como ellos, o 
en realidad fueran ellos. La voz radiofónica tiene las características deseadas, es entonces 
cuando en la propia persona o en otra se intenta aumentar o igualar las características. 

I 
I 



242 

De esta forma, encontramos que entre radioescucha y locutor, existen tres tipos de 
fantasías: El público conoce al locutor, el radioescucha llega a ser como el locutor, él o 
ella se convierten en el locutor. Es necesario considerar que no se nace con una identidad 
y planes previamente establecidos, sino que conforme se crece se adoptan roles negativos 
o positivos de a cuerdo al medio ambiente en que se vive. Muchas veces el tener un 
contacto artificial con alguna persona que representa a un ídolo, puede resultar bastante 
benéfico para las personas, pues rescatan lo que es adecuado para las mismas. 

En lo que se refiere a la influencia sobre la vida de los adultos; algunas veces estas 
relaciones pueden estar envueltas con menos imitación y están encaminadas hacia una 
apreciación crítica de la vida del locutor y su pensamiento. 

Por otra parte, la admiración que un radioescucha podría llegar a sentir por su 
locutor en relación con la imagen del padre substituto; se encuentra en el ciudadano 
sincero, el osado oponente de la mala política gubernamental, el moralista, sea cual sea, 
las personas del auditorio siempre espera recibir beneficios de la sabiduría que le otorga 
el comunicador, por tanto le pide mensajes benéficos de todo tipo, inclusive simpatiza 
con sus ideales perdona pequeños errores, o llega hasta comprar los libros, discos, ropa u 
otros artículos que le sugieren. 

Sin duda, el aprecio y aceptación que los radioescuchas sienten por un locutor lo que 
hace que éste se mantenga en una emisora, así pues, los dueños del micrófono no deben 
olvidarlo y tiene que hacer un esfuerzo porque su influencia sea positiva. 

Sin embargo, más que como padre, los locutores son más catalogados como guias 
por sus radioescuchas, y no sólo de opinión, ahora también de acción."EI público debe 
darle importancia en el sentido de que es estupendo analizar propuestas e ideas, si son 
válidas adelante hacerto. Ahora en cuanto al comunicador el debe entender que su 
influencia puede ser muy fuerte para tal vez no un millón de personas, quizás para 100, 
pero tal influencia puede ser negativa o positiva, entonces el tiene la libertad de hacerlo y 
cuando esa libertad tenga la suficiente responsabilidad de no afectar 'al otro' en su 
integridad como persona, pues si es así puede ser muy peligroso" .152 

Según los propios radioescuchas, como se aprecia en las Gráficas Radioescucha 20 y 
Radioescucha 21, éstos pueden considerar como amigo a un locutor, porque se dan 
cuenta de que él piensa igual que ellos, sus ideas sobre et mundo y temas en general 
coinciden casi siempre, pero como se abordó antes, influirá notablemente la edad y el 
sexo, tanto del escucha, como del dueño del micrófono, para que nazca esa relación 
amistosa. 

En tanto, cuando el radioescucha posee una imagen de guía sobre el locutor, están en 
juego otra clase de factores que van más al1á de la edad y el sexo de ambos actores. El 
radioescucha no cuenta con un familiar o alguna otra persona que le brinde la suficiente 
confianza como para dejarse influir. Así pues, las personas de la audiencia que afinnaron 
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ver en ciertos locutores un guía, coinciden en que: el locutor sabe dar consejos, educar, 
orientar, cuenta con experiencia en temas relevantes para el país y la sociedad. 

Finalmente, la tercera imagen que se llega a formar el radioescucha es la de padre O 

madre según sea el caso, las razones aunque varían~ tiene como base común, el ideal de 
progenitores que se desearía tener alguien inteligente, bueno, educado, optimista, 
moderno, liberal. o conservador etc. 

En conclusión, el tener a una persona a quien admirar puede traer severas 
consecuencias, aunque sean positivas y otras negativas, lo verdaderamente importante es 
la persuasión e influencia que pueda llegar a alcanzar esta relación radioescucha-locutor. 

De este modo, es de considerarse uno de los objetivos por parte de la empresa 
radiofó!!!c~, Poi valerse de la identificación que muestra a traves dei iocutor, pala l(ut: Se 
iníiuya en ei radilX:s..:u..:ha I,;o"forrüe él sus ; .. tcre:;es, :!unque para ello tenga ~p.lf': haC':er 
saber al auditorio que éste es el realizador del programa, el dueño y el productor. Con 
esto. se logra establecer una intercomunicación aunque algunas veces el radioescucha se 
identifica con una falsa apariencia y no con la realidad. 

• 

I 
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2.4 EL MENSAJE RADIOFÓNICO 

El elemento mensaje dentro de cualquier medio de comunicación siempre ha cobrado 
relevancia e interés en la comunicación humana. Ahora bien, éste suele definirse como 
aquellos textos relativamente abiertos, discursos sociales como propuestas de sentido 
mediadas por restricciones y posibilidades materiales, técnicas y formas de codificación 
(códigos, sintaxis, géneros, formatos, conversaciones). 

Por otra parte, "el fenómeno de restricción en la comunicación se opone al de la 
ampliación y apertura de estructuras. Lo anterior estaría en función de las necesidades e 
interés de los receptores o emisores. Esta exigencia de decodificación de los mensajes, 
mantiene la motivación del público y la intercomunicación con el que produce el 
mensaje.I53 

Así pues, se hace indispensable entender a las substancias significantes como las 
materias fisicas tales como: visuaJes, auditivas, táctiles, etc; las cuales trabajan 
socialmente para producir sistemas como ellingüistico, la música, la pintura. el cine etc, 
aunque para ello tiene que someterse a ciertas reglas. 

Sin embargo, exponen la manera en la cual opera la palabra hablada, la música y los 
ruidos en materia significante radiofónica, no resulta sencillo porque el sonido 
radiofónico es bastante parecido al sonido no radiofónico. y es dificil distinguir el signo 
de su referente. aunque puede decirse que la palabra, la música y el ruido se convierten 
en la materia signiticante de la radio. 

De esta forma, los mensajes radiofónicos creen escenas que pueden referir a la 
ficción o a las emociones del hombre. La radio también invita a sus escuchas a imaginar 
los aspectos de la producción, como el ambiente en cabina, sobre todo la apariencia fisica 
de un locutor o comentarista, sus aficiones, sus motivaciones para hacer radio etc. A las 
representaciones de cualquier tipo de escena transmitida por las ondas hertzianas, pueden 
agregarse aquellas que son diseñadas por los radioescuchas. 

El mensaje r~diofónico se encuentra por tanto en el terreno de lo abstracto, de 
acuerdo a la posición intelectual, propicia la captación de los conceptos después de haber 
pasado por las sensaciones. 

Cabría mencionar que la enunciación en la radio inclusive tanto a un locutor como a 
un radioescucha, asimismo, un tiempo y un lugar y diversos mensajes. 

En la radio, el mensaje encuentra su forma de expresión a través del sonido 
transfonnado en el diálogo (la lengua hablada), la música y efectos .. 

Los actos de habla de:: la radio proviene de la comunicación oral, de ahí que para 
entender las funciones di lenguaje es necesario conocer los factores que intervienen en el 
proceso comunicativo. f'El destinador envía un mensaje al destinatario. Para que sea 
operante • el mensaje requiere un contexto de referencia (un 'referente'), que el 
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destinatario pueda captar, un código común,. del todo o en parte, a1 destinador y 
destinatario y finalmente un contacto, un canal fisico y una conexión psicológica entre 
destinador y destinatario que permite, tanto a uno como a otro mantener comunicación.nl

'4 

Con lo anterior, todos aquellos cambios que sufre el mensaje radiofónico conllevan a la 
distribución de espacios, tiempos; actos familiares lo cual es expuesto en la duración de 
los programas, los lapsos entre las inserciones (publicitarios), la naturaleza misma de lo 
decible, la variabilidad de horarios, y auditorios, la eficacia y presencia de alguna música 
o las evocaciones que puede despertar una voz, un tono O cierto estilo eie. Así pueS para el 
comunicólogo español Miguel Angel Ortiz, los Aspectos de la radio y los Puntos del 
mensaje son los siguientes: 

1. Aspectos de la radio 

Se muestra como un conjunto abieno üc:: t,;(un:1idüiii:'S ':¡üi: rige:: ~=: e! e!1to~ sry::"-~~I. 
tantü la pjvdücc:é~ tecnc!6gka de I~ radio, como ¡as regias que deíinclI ~li 
representación social en el mundo avanzado con tecnología predominante. 

Es un ámbito lleno de materiales electrónicos y los procedimientos para su 
manipulación que se compone según cierta lógica, pero también cierta variabilidad en 
las diferencias técnicas de transmlSlon de ia señai radiolúnil.;i1. 

2. Puntos dd mensaje 

Existen un repertorio de recurso~, tran!;formaciones, manipulaciones de los signos 
intervienen en las transmisiones radiofónicas. 

Hay operaciones qüc permiten que el radioescu1;h<1 te:nga i\.ii11ültaneidad en las cadenas 
sonoras y transmiten desde la música, lenguaje oral, canto, efectos de sonido, 
onomatopeyas ctc. Incluso en tiempos distintos de música de diferentes autores, de 
épocas distintas. 

Es posible incorporar las transformaciones de significación que sugiere el mensaje 
debido a la pérdida de nitidez en la escucha, errores técnicos que intCIVienen en los 
procesos de emisión y recepción, supresión del contenido litera! del programa, 
exclamaciones o-expresiones no controladas por los '1ocutores, deformaciones den la
voz (volumen), actos inciertos, momentos de indetenninación, todo esto puede llegar 
a transformar completamente la significación de los elementos de 1m. mensajes 
radiofónicos 

Por otro lado, algunos rasgos específicos del mensaje radiofónico que se presentan a 
través de marcas transdiscursivas: "Es el modo de percepción gracias al cual el 
radioescucha toma conciencia del hecho que en la obra o narración, las palabras no 
significan con referencia a un universo no verbal. Significan con referencia a complejos 
de representaciones ya sea por completo integradas a! universo del lenguaje. 

I 
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Estos complejos pueden ser tex1:0S conocidos que sobreviven a la separación de su 
contexto a los que se les reconoce una existencia previa llevada a un nuevo contexto".ISS 

Estas marcas pueden aparecer en diferente forma como por simples ruidos, temas 
musicales. diálogos, narraciones, etc. Sin embargo, el te>..'10 radiofónico. "Toda cadena 
sean cuales fueren los signos que se articulan en ella, ha sido tratado como.mensaje oral y 
el cual ha desembocado en la descomposición del proceso elemental que se conforma en la 
emisión recepción-retroalimentación".156 

Además el mensaje radiofónico tiene una característica muy su; generis, y es que puede 
ser recibida al mismo tiempo que se realiza otra actividad. asimismo está en todo 
momento a disposición del auditorio, pues éste encenderá, apagará el aparato o tendrá la 
posibilidad de cambiar de estación, por tanto posee dominio sobre él. 

Por otra parte, el discurso radial tiene recepción auditiva, hecho que arriesga a u olvido, 
según estudios al respecto, el radioescucha sólo logra un diez por ciento de retención del 
mensaje, no obstante existe un conocimiento duradero y profundo debido a la reflexión 
que va más allá de datos percibidos superficialmente y con inmediatez. Esto " ... depende 
del punto de vista del emisor puede haber mucha identificación con las ideas porque no 
hay nada concreto y eso propicia la reflexión. Cuando la idea se muestra sólo 
auditiva mente esa situación es sólo puede ser visualizada dentro del propio campo de 
experiencia del que está escuchando". 57 

La gran desventaja de los mensajes radiofónicos frente a los producidos por otros 
medios es que tienen la necesidad de sustituir a los dernas sentidos, en especial el visual, 
ya que son netamente auditivos, deben por tanto lograr la atención del público desde su 
inicio y mantenerla hasta el final, impedir que el radioescucha se distraiga o aburra; 
aunque de manera real y fisica la recepción del mensaje si se logra, es imprescindible que 
el auditorio esté atento para comprenderlo y sea una emisión exitosa. 

Conviene destacar que oír es un acto pasivo y automatico, en tanto que escuchar 
conlleva una atención activa que fonnula interrogantes y sugiere respuestas anticipándose 
a una acción futura. Así oír pone en juego solamente a los conductos del oído, mientras 
que escuchar implica todos los circuitos del pensamiento. Kurt Schiffer plantea cuatro 
actitudes en el oyente, oír que es tanto percibir simplemente, "escuchar" plantea cuatro 
actitudes en el oyente, "oír" que es tanto percibir simplemente: "escuchar" que supone una 
actitud activa; «atender" que lleva implícita una intencionalidad y : "comprender~' 

resultado combinatorio de escuchar y atender, cuya finalidad es asimilar. 

Cabe hacer mención, la necesidad de considerar la variedad de mensajes radiofónicos a los 
cuales esta e.xpuesto el radioescucha. Por exponer sólo algunos ejemplos tenemos los 
considerados por Roger Clausse: 

Referencial o Informah}.·o: El cual se confomJa por los géneros injonnafivos tales como 
el noticioso, la crónica, el reportaje, la entrel'iSla y los noticiarios, aunque lambiel1 están 
las mesas redondas y debates entre especialistas sobre algún tema. 
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Conatil'Q o Persuasión: Aquí los mensajes requieren de argumentación lógica ~; ue 
consiga la adhesión a u público al programa. La argumentación puede ser o es más O 

menos objetiva de acuerdo al modo como se prolluncia. En este espacio el discurso y l 
Iblicidad constituyen un género de gran irljerencia. 

Con respecto a lo anterior Roger Clausse158afinna que la comunicación tiene dos 
campos activos, uno que crea solamente relaciones interindividuales, y otro que explota 
el contenido estético o magico del lenguaje, por tanto. el autor enuncia que son dos las 
funciones comunicativas: la intelectual y la psicosocial. 

Por tanto el mensaje radiofónico, es por un lado información, expresión, creación, o 
producción de valores, y funciones de la actividad social; por otra parte tiene que ver con 
la diversión, la psicoterapia (liberación y comprensión d tensiones y frustraciones) y el 
buen desarroiio de ¡as reiaciones sociaic:s. 

Una vez ya enviado el mensaje, bajo los precedentes establecidos, debe o logra 
configurar redes reiterativas y con referencia, establecer ideas, afirmar hábitos, reforzar 
cosrumbres, construir o elevar disciplinas, interpretar enunciados e imaginar la fisonomía 
de un locutor o radioescucha, ya que este impulso constituye esquemas de producción de 
mensajes propios de la radio ya que es considerada como una instancia autónoma. 

La explicación del mensaje creado. va en el sentido de "producción del consumo" 
dirigido en un sólo patrón que desemboque en un mismo punto; crean estados de 
conciencia idénticos y funcionales. "En el caso, de la radio, el enunciado radiofónico es 
concf'hicfo como capaz de realizar cierta función al ser incorporado en el modelo 
prodw:tivista. Se presupone que su I{'ctllr~ pll~rle corresponder analógicarnt!nle a los 
pailulles ud illLtaCallllúu uHlI y ú:gulado pOf ciertos códigos estables. En cünsCCücnCiü se 
le asigna de antemano un lugar y un significado que sobredetcrmina el análisis. Se 
inscribe en d, un valor ideológico ~ue antecede su lectura y que supone será reconocido 
e interpretado inequívocamente". 15 

El público entendido como contenido e inmanencia del mensaje, ha quedado 
absorbido por la publicidad, que interpreta la eficacia por la difusión y que justifica 

_ cualguier_ !llanip~acióI! sem~tica ~ tiene .~omo. consef:uenci_a prac!ica e! _aumento de 
audiencia. -

Así pues, la eficacia del mensaje consiste en dar a conocer y hacer comprender al 
mayor número de radioescuchas sobre los acontecimientos de la actua1idad o temas de 
interés. 

ItEI público ... se define a través de la polarización que crea el medio. Pero a la vez, la 
información prepara la reacción del público en su relación con el medio de ente virtual. 
Su virtualidad se define en relación a su actualización como sujeto de decisiones 
comunitarias los cuales trascienden aJ medio lt .160 

1 
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Anterionnente
7 

los mensajes en la radio se consideraban como publicísticos pues no 
t:siaban dirigidos a un publico detenninado. Ahora en la radio y con especialización cada 
vez es mayor en este medio y en sus programas, se dirigen los mensajes hacia un público 
en particular. 

En la actual sociedad en la que vivimos, la radio forma parte de nuestra cotidianeidad 
social. En cierto modo sus contenidos y sus forma lingüísticas conforman el propio 
lenguaje cotidiano. De esta manera que cuanto se diga de la radio puede decirse de la 
cotidianeidad y de los contenidos del discurso cotidiano. 

Podría y puede establecerse una crítica hacia los medios de comunicación, como 
coordinadores de la cultura de masas. Se le puede censurar a los medios por ser 
responsables de que se le denomine "cultura de masas". Sin embargo, hasta cierto punto 
resultaría inútil juzgar este tipo de difusión cultural, pues nos encontramos en una 
sociedad donde la tecnología de los medios son artefactos culturales a los que se les ha 
atribuido un papel histórico. 

Es cierto, conforme a lo apuntado por Luis Nuñez Ladevéze, que sólo la radio participa 
en la producción de estereotipos, si no que también contribuyen fácilmente a su 
reforzamiento. El análisis de contenido de los programas ha llevado repetidas veces a la 
conclusión de que detenninados mensajes estereotipados se van repitiendo. Parecidos 
conceptos se forman con respecto a los roles (hombres, mujeres, personas de diferentes 
profesiones etc.) Si se llega a aprender tales roles, es decir, adoptarlos en el 
comportamiento propio, el individuo se ve impelido a la imitación en vez de ser auténtico. 

"La percepción, produce, por tanto, una ampliación. Los contenidos, en radio forman 
parte de un proceso de comunicación. Están al servicio de un intercambio de significados 
de comunicación, de enlace". 161 A través del lenguaje. de la comunicación, el ser humano 
toma parte en una relación recíproca, tiene que mirar y escuchar para poder comprender; 
tiene que expresarse para poder comunicar. Mediante la mutua participación se crea 
comunidad y esta se corresponde a una profunda necesidad del hombre en sociedad. 

Así pues, como dice la frase "se lo neva el viento" en la radio si no se logra el impacto 
inicial, único y definitivo; todo lo que se habla y se dice, si no tiene fuerza, si no motiva y 
deja inquietudes, se olvida con la misma facilidad que se recibe, como ya lo apuntamos 
anteriormente. 

De este modo podemos concluir que: "aunque la radio tiene la ventaja de la repetición, 
de que se puede insistir una y otra vez sobre el mismo tema, no siempre esta repetición se 
logra, por ello es definitivo que, cuando hablamos en la radio pensemos que tenemos una 
única oportunidad que debemos aprovechar al máximo, que debemos crear imágenes 
mentales, que sigan siendo la proyección de nuestras palabras que cada idea, cada frase. 
cada situación, tenga un contenido tan claro, tan expresivo, tan sencillo, que quienes no 
estan escuchando lo puedan captar sin esfuerzo. sin proponérselo y, muchas veces hasta 
sin darse cuenta.,,16: 
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2.4.1 LENGUAJE RADIOFÓNICO 

Es menester entender la comunicación~ no solamente en el hombre pues este es un 
conjunto de realidades que se caracterizan por su complejidad; una son fisicas. otras 
psíquicas, pero la verdad es que son casi inseparables y estas actitud se explica al 
considerar la función cognoscitiva y la comunicativa entre los hombres como realidades 
cotidianas; estas dos funciones aparecen en el ser hUlilano de mancra simultán~ sus 
límites se confunden a tal grado que es imposible actualmente, señalar donde termina una 
y comienza otra. Sin embargo, por experiencia se puede afinnar que elaboramos algo en 
la mente y que las comunicamos fuera de nosotros por medio del lenguaje pues éste en 
todo medío, sea el que sea, de expresar ideas es un sistema de signos que pueden servir 
de mediador y lleva hasta sus últimas consecuencias los objetivos del mismo. El lenguaje 
está presente en tocio. 

No es posible aceptar el resignado conformismo de que el lenguaje debe ser como es, 
sino se corre el riesgo de aceptar que ]a sociedad es como debe ser, por ello es 
sumamente imposible comprender que los medios no sólo moldean el lenguaje, también 
conjugan todo tipo de lenguaje. 

El desarrollo de la comunicación verbal está íntimamente relacionado con la 
evolución de1 lenguaje y la esfera del conocimiento del hombre. La combinación de estos 
elementos a través del proceso del pensamiento y su aplicación le han permitido tener 
una visión integral del mundo y un dominio de su entorno que se transforme en una 
actividad social, dinámica y de gran trascendencia 

.r.i desconocimiento dio! ia lt:ügua Ie genera prob!ema!: ¿¡rec!Os en la ~XP' ~:-.¡hfi .... fal y 
establece barreras para que el público pueda elaborar, crear y transformar las ideas en 
fonna apropiada. 

La importancia de la descripción de la lengua hablada es que se forma de manera 
completa. Entonces el lenguaje se establece como el instrumento concreto que permite 
expresar gran parte de las ideas que tenemos. 

"T. Todorov anota que la noción-de discurso es -la vertiente estructUral del concepto -
uso del lenguaje. La lengua produce, a partir del vocabulario y las reglas gramaticales, 
frases. Pero las frases no son más que el punto de partida del funcionamiento discursivo: 
estas frases serán articuladas entre sí y enunciadas en cierto contexto socio-cultural; se 
transforman en enunciados y la lengua en discurso. Por otra farte, el discurso no es uno 
sino múltiple. tanto en sus funciones como en sus formas". ) 6 

El que los medios aparecieran no fue un hecho lingüístico, sino básicamente 
comunicativo, pero trajo consecuencias funcionales al lenguaje. 
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"El lenguaje de los medios, por tanto tiene componentes descriptivos, connaturales 
con I;! na:t'..!ra!eza de! medie, y rasgos normativu:s :su:scepribies de un juicio y de una 
evaluación sociocultural". 164 

La primera peculiaridad de este tipo de lenguaje es el que sirve de soporte para 
construir un mensaje, una sola significación que a través del medio será multiplicado 
para ser comunicado simultaneamente a una pluralidad de sujetos anónimos. 

Por consiguiente. "El lenguaje de los medios no se identifica con el uso cotidiano del 
lenguaje, pero puesto que tiene por destinatario, al público en su cotidianeidad 
contribuye a conformas tal uso y los valores de carácter social y ético que encubren o 
difunden.I 65 

A raíz de la importancia de la radio, los estudios se han visto obligados a 
profundizar, matizar o corregir las ideas que como las definiciones anteriores se han 
venido expresando sobre el lenguaje, más en específico, la estructura del utilizado en las 
producciones radiofónicas han sido observadas y clasificadas meticulosamente. 

Antes que todo"comunicar en radio, es emitir para un público de perfil concreto, que 
utiliza unos códigos de información y expresión detenninadas y que reacciona ante los 
mensajes de manera particular".166 

Dado que el soporte comunicativo de la radio es el sonido; este fundamental su 
capacidad a través de cuatro tipos de lenguajes: el lenguaje hablado, palabra; lenguaje de 
la música o lenguaje de sensaciones; lenguaje de los sonidos y de los ruidos. Algunos 
actores describen este tipo de comunicación como el lenguaje de las cosas y lenguaje del 
silencio. 

Felipe López Veneroni afirma que la radio trabaja con base en algo que tal vez no es 
tan espectacular corno la imagen en la televisión, o cine, pero si es más íntima y 
poderosa: el lenguaje, con más precisión, es la parte en que se asienta la base de la 
cultura. 

El hecho de que le medio hertziano se valga de la palabra hablada nos invita a 
reflexionar sobre lo que esto implica para la sociedad. "En teoria, esto hace de la radio un 
medio de gran potenciaJ humanístico, pues al recuperar el valor de la palabra como 
instrumento de la imaginación y de la interacción colectiva pareciera enriquecer nuestra 
condición antropológica" .167 

No obstante Felipe López Veneroni, considera que a pesar de las numerosas 
estaciones de radio hoy parecerla que nada tenemos que decir, o tal vez nos estarnos 
quedando sordos. "No sé si exagero al señalar que en la radio contemporánea, no sólo en 
la de México, hay más de palabrena que de diálogo, más de habladuna que de lenguaje. 
Baste escuchar las cincuenta y tantas estaciones de radio que abarrotan el cuadrante del 
Distrito Federal para advertir no sólo que éstas no difieren gran cosa entre sí, sino 



253 

también que se ha generado una suerte de saturación discursiva carente de 
significados".J68 

El lenguaje radiofónico es continuo, tiene dos habilidades (escuchar y hablar)' La 
actuación es importante e implica memoria, atenció~ contexto social, relaciones 
psicosociales entre el locutor y el radioescucha, y la afectividad entre éstos. Así pues, es 
básico establecer un lenguaje de intercomunicación con el fin de detenninar los 
instrumentos de jos qut: St= ¡Jan'! ü50 como: la manipulación temáticfI Para esto habrá que 
consideIar que la unidad cs base de la comunicación verbal es el acto de habla. 

<1..05 actos de habla se separan en dos grandes grupos: perlocutivos que inciden en la 
conducta de los receptores de t:sus actü5, y los ilocutivos que expresan el pen<:;amiento de 
sus emisiones. En su realización efectiva, los actos del habla pueden combinar las 
fünci0ii.c:; de !~:; d~!; g!"'.!~s. D,: !0~:\<:. formas: la función dominante del primer grupo la 
encontramos en actos comu ju:) de piagüntar, orcer:.:rr, convencer, di5r.Hlr~r (se); etc;, y la 
del segundo grupo la encontramos en aquellos actos que consisten t:1I i; ..... ponei 
razonamientos relatar acontecimientos, etc".169 

La diversidad de mensajes depende del uso de las seis funciones del lenguaje en la 
cUmUllil,;C1\..ióii. nay ¡¡¡c"~jc:; ::¡:..:e !;:r'!e!! para t:'l:.t::ahlp.C'R.r, flmlongar o intenumpir la 
comunicación, con el fin de cerciorarse de que el medio radiofónico funciona, o para 
llamar la atención del destinatario por confirmar su atención se mantiene. Sin embargo, 
aunque la variedad de mensajes es notable, las funciones del lenguaje, conforme el 
investigador en comunicación Raymundo Mier, se mantienen y se dividen en: 

1 Fr ll/rlnN REFEF..E'lt,'CIAL: Cumple con in-Jm~;el1cia () comlOluc;ÍÚn de algo o de alguien. ¡ 
quien es el objeto de habla. I 

FUNCIÓN CONNA TIVA: Son las acciones que provocan una reacción. 

FUNCION EXPRESIVA O EMOT7VA: Apullta a l/lIa actitud directa del sujeto allte 
aquel/o de lo que se está hahlando. básicamente se refiere a los semimientos que se 
expresan en las relaciones sociales. 

I 
FUNCION METALINGÜÍSTICA: Permite ulla rejlexión sobre el código que utilizan 
elJ1lS0reS y receptores. 

I .. 
FUNCION FATICA: Da lugar a los diálagas Cl/yo objeto es el de prolongar la 
con1-'ersación. 

Por otra parte, en la radio cabe todo aquello que se pueda decir y hacer con la lengua 
hablada, pero en este caso la radio también tiene sus divisiones que son: Actos del habla 
de la radio)' Géneros radiofónicos. en estos últimos se basa en tres de las funciones 
comunicativas (lenguaje): 

I 
I 



I-Lo ..... que ti!?.'!!?n que ",-'el' co:: h; in!oiiiiadó¡¡: REFERENCiAL 
-Los que tienen que ver cOllla persuasión: CONA m/A 
-Los le tiellen ue ver con la creación artística (musical): POÉl1CA 
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El lenguaje se convierte, para la radio, en un repertorio con diversos niveles, de 
acentos, palabras, rasgos y transformaciones de sintaxis, jadeos, respiraciones etc. Cada 
uno de ellos cobra un valor significativo respecto de una realidad que se ve corno una 
totalidad de acción colectiva. "Se concibe la interpretación del lenguaje en la radio corno 
un reconocimiento de usos lingilisticos incapaz de hacer intervenir ni el peso de la 
mirada y los cuerpos, ni las trasformaciones del entorno propio del dispositivo 
tecnológico de la radio".l:o 

Desde el momento en que la radio como medio sirve como una fuente de información, 
también se expresa que suministra un lenguaje que no sólo es cotidiano sino que al 
mismo tiempo moldea y conjuga todo tipo de lenguaje. 

"Lenguaje común: o una forma distinta del lenguaje cotidiano, es decir, una forma 
connotada del lenguaje común puesto que no es el lenguaje práctico ni el lenguaje 
corriente de la calle, el cual es un lenguaje privado. Una forma, pues, no privada ni 
dialógica del lenguaje común, pero que conserva el sentido primordial de la cotidianidad, 
y contribuye, además a conformar la singular eficacia, lo llamaremos publicista".n 

"Lenguaje público ... como un lenguaje que tiene, mantiene o conserva una función 
social y comunicativa específica, que aparece de hecho, ligada a la anterior aunque sea, 
por su contenido, analíticamente discernible". P2 

El medio, en este caso la radio, representa al soporte y vehículo comunicativo que 
hace posible la difusión o transmisión de mensaje. Sin embargo también se puede 
considerar como medio a la voz del locutor, aunque, en determinado caso lo que interesa 
son las consecuencias. 

La aparición de los medios, no puede definirse como un hecho lingüístico, sin 
embargo, la radio evoluciona a través de condiciones que vienen impuestos desde afuera. 
"Es un lenguaje verbal, dinámico porque el verbo traduce la acción o la necesidad de la 
acción, o su urgencia. Es un lenguaje que reclama la ayuda por parte del radioescucha, el 
cual solicita una prestación de algún tipo".173 

El lenguaje de la radio es una adaptación de la lengua a especiales circunstancias de la 
comunicación que exigen un uso típico de tal lenguaje. Estas circunstancias se expresan 
en la posibilidad de reproducir un mensaje y difundirlo. 

La radio tiene que satisfacer a su público y su lenguaje 10 imponen ambos ya que 
juegan el mismo rol mutuamente. 
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Pero todo esto tiene más sentido si previamente se admite los efectos discursivos y 
comunicativos del lenguaje redactado. Su función última, de carácter comunicacional. es 
la constitución de un público activo; un público capaz de actualizarse mediante la 
adopción de decisiones. 

"El lenguaje está pues potencialmente dirigido a desarrollar el proceso de 'acción 
saciar. La acción puede entenderse también como un efecto perlocutivo del lenguaje de 
la radio al infonnar se produce una situación nueva para quit:lI It:~jbe la infonnación. 
Podemos tratar de describir entonces cual es el contenido del acto de informar, objetivo 
principal del profesional ool74 

De este modo, habrá que distinguir entre el aspecto 1 ocucionai y el comunicativu. Así 
pues, a pesar de que el lenguaje y la comunicación están íntimamente ligados. no es 
impOSIble ctesiindar anaiiticarneni~ sus iÍJed5 Ge trabajo puc:;:c q~e!c lingü!stico tie!!.e su 
coiicIu:;i6r: c~m e! procese de S!gn!fiC'~C'ión eJe la Idea, en tanto io comunicativo induye 
aquellos elementos que le son necesarios para la transparencia del significado. 
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2.4.2 EL MENSAJE Y EL LOCUTOR 

En primer lugar, cuando una persona se coloca ante un micrófono para hablar a la 
gente, tendrá que hacerlo con la mayor naturalidad posible con el fin de captar mejor la 
atención del radioescucha como si éste se encontrara sentado delante del locutor y pudiera 
responderle y mantener así un contacto personal. 

Así pues, además de utilizar la naturalidad es necesario recurrir a la improvisación 
pero tomando en cuenta el conocimiento e."draído de la memoria del locutor, todo aquello 
que le afecta, ya sea por lo que está sucediendo en el momento de la transmisión, o 
recurrir a las palabras procedentes de su memoria y que sean fruto de sus conocimientos y 
vivencias anteriores. 

No obstante, en ocasiones existen catástrofes en el mensaje, que la tecnología no puede 
e\o"itar. es cuando personas poco preparadas se hacen pasar por los locutores y toman el 
micrófono. La puntuación, las pausa~ los tiempos. los reposos, las reglas, los géneros, el 
lugar de la vo~ la identidad de los radioescuchas, el abandono del «arte del micrófono", 
«del arte de la palabra", cede su lugar a una zona incierta donde la radio adquiere otra 
relación con lo real. 

Entonces el mensaje de un locutor tendrá que ser eficaz cuando mayor sea su difusión 
combinada con la autosugestión. Es así, que lo que se escucha u oye, lo registra mas el 
subconsciente que el consciente. por ello los mensajes orales deben ser más sugestivos, 
sugerentes; conformar palabras que formen una imagen en cada radioescucha y ellos sean 
quienes les den forma y vida de acuerdo a sus propias vivencias y a su propia relación de 
ideas. Es conveniente señalar que mientras se tenga cautivada a la gente manteniendo su 
atención, despertando su interés, logrando el deseo y consiguiendo la acción, se le estará 
otorgando el tratamiento que merece. 

Dado que el mensaje radiofónico es efímero se inscribe en un tiempo fijo y desaparece, 
por tanto quizás se pueda adjudicar al comentario del locutor la frase «las palabras se las 
lleva el viento". "Yo creo que sí se las lleva el viento, en el sentido fisico y real, pero 
cuando eres capaz de que esas palabras entren en algún oído y permanezcan porque 
invitaron a la reflexión, porque le tocaron unas fibras que nunca habían percibido, 
entonces si se quedan las palabras". 175 

Además los locutores consideran que sus voces en la radio trascienden mas allá, 
puesto que son reproducidas por el medio sonoro el cual las transforma en publicas, así, 
una plática entre dos personas desaparece, pero las palabras que un locutor dirige al 
auditorio penetran en su mente y provocan sensaciones diversas. 

y es que los comentarios de los locutores tienen siempre receptores asegurados. "Esta 
comprobado que a cualquier hora del día alguien nos escucha, tal vez una sola persona".116 
Por lo que los comunicadores a todo momento toman la responsabilidad de enviar 
mensajes que dejen algo bueno a los radioescuchas. 
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Es la sensibilidad y la credibilidad, los componentes que el locutor debe infundir a sus 
mensajes, para romp~r con su carácter efimero, además si hay ocasión, repetir varias 
veces. y lo que es más importante darle intención al contenido, de otra manera se perderá 
entre la falta de interés del público. . 

Asimismo, para evitar que las palabras del locutor "se las lleve el viento", éste deber 
ser capaz y creativu, vara lügrar que :;u::; r3.dice$cuchas se queden por lo menos unos 
instantes con cllas. " ... uno se esmera día con cIía para construir mensajes atractivos, 
precisos y claros, para que no haya el que DO oí bieD. Tenemos que decirles las cosas 
como son y esto con muy pocas palabras, precisamente para que la idea se fije en el 
auditorio".I77 

L~ ~ter:~:érl ,!!!! e! p'.!b!i('1) I:trinl'i;a al mensaje del locutor está en relación con el grado 
de exi~encia qu~ ~t;: ic !oúljcitc, S6g¡j¡¡ le:; pmpic~ locutores hay d0S tipos ele comentarios: 
los que pretenden cuestionar y los que persiguen SOlO informar, ios primeros pUl ialliú 

dejan más, son profundos, y los otros superficiales~ el que se use más los de un tipo que 
del otro dependerá del perfil de la audiencia, porque no todas las personas están dispuestas 
a escuchar temas que inviten a la reflexión, pues le resultan aburridos. 

En resumen, el radioescucha se queda con las palabras del locutor, siempre y cuando le 
sean agradables y benéficas, pero será del propio auditorio en que tome la decisión de 
procurarse comentarios comprometidos o frágiles que no le otorguen nada, o en el último 
de 105 casos de acuerdo a su interés, oír o escuchar los mensajes del dueño del micrófono. 

La base sobre la cual los locutores cOII!\lIu)\:H ~us mensajes. cs que el radioescucha se 
sierlta S2.!!stecho de haber f"mpieado tiempo eH Iccibirlü5 y además :;enn útiles, pues 
siempre que la gente prende su aparato receptor, lo hace baJO la Idea de "'ganar" aigo. "Ei 
público radial siempre es y será demandante, se va sentir satisfecho en el momento, pero 
en todo momento espera algo nuevo del locutor, esta carrera es muy dificil. porque 
tenemos que 'matarnos, rompernos la cabeza' por buscar cosas diferentes, es importante 
que la gente entienda las cosas, le lleguen y se quede con ellas, y para eso se tienen que 
encontrar mil caminos posibles".l78 

De principio a fin, el comentario del locutor tiene que ser atractivo, pues tal vez el 
radioescucha que lo oiga sienta rechazo al principio al no encontrarle utilidad, pero lo 
escucha más atentamente una segunda vez, pensará que es interesante, y lo seguirá hasta 
su termino debido a lo necesario que es para él. Así, las voces de la radio deben tomar en 
cuenta los requerimientos del auditorio, su único medio es la palabra y que tan 
convincentes sean, provocaran aceptación o rechazo. 

La actitud que toman los locutores para emitir sus mensajes, casi siempre es la de una 
gran responsabilidad para con su auditorio, por tanto antes de enviarlos, procuran 
corroborar datos, e informarse completamente, ".. tanto si voy a hablar de un artista 
como si tratase temas relevantes, mi trabajo antes es prepararme lo más objetivamente 

I 
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que nos pennite la inmediatez de la radio, el tiempo de una ernlSlon comerciai es 
presionante, nosotros 'soltarnos las chispas para que prendan donde quiera'" 180 

Las circunstancias en las que se emiten los mensajes del locutor están también 
detenninadas enonnemente por la estación, si es que se trabaja con notidas, entonces 
serán estructurados bajo circunstancias de gran presión, y en otras emisoras musicales, 
donde el ambiente es más relajado, los comentarios son improvisados y sencillos. 

En algunos casos, el criterio que adopta el locutor estará condicionado por la realidad 
que con el público comparta en un momento dado. "Mis mensajes responden a objetivos 
muy diversos, en mi caso el que éste más apef)ado a la realidad del auditorio y mía, es 
decir, cuales puntos en común tenemos ambos". 81 . 

Es posible, entonces que el mensaje del locutor se pierda en partes o en su totalidad, 
debido a que sólo se emite una vez, y no haya otro elemento aparte del auditivo que lo 
refuerce, pero el dueño del micrófono, no puede caer en el confonnismo de que "el que 
lo agarró bien y el que no, pues ni modo", sino que se debe esforzar para que la mayor 
parte de su audiencia le otorgue la máxima atención a sus comentarios. 

"Los gritos rebotan de un lado a otro, como pelotas reparten sus golpes y caen al 
suelo, palabras sonoras" .182 
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2.4.2.1 EL LEIVGUAJE DEL LOCUTOR 

Con el objeto de que el mensaje del locutor sea totalmente entendido por los 
radioescuchas, es importante que se utilice un lenguaje especial, el cual para al~'tlnos 
comunicadores es establecido por la estación misma, de acuerdo al auditorio 
seleccionado,l/Si tu pones música juvenil como Digital 99. entonces, el lenguaJe es para 
jóvenes que te escuchan y usas fras~s como 'buena onda! que serán comprendidas pur el 
público formado de gente joven".lS.) 

De este modo. dada la estación en la que el locutor desempeñe su actividad, ya sea de 
infOImación, orientación o musical, antes que nada deberá crear empatía con Su público 
al utilizar un lenguaje que sea identificable con elJos. Ademas existe la responsabilidad 
de Que los locutores son ejemplos de como y de que se habla en un momento. 

Por consiguiente. un locutor al margen de la tónica de la estación en el cual labore, 
debe ser responsable conforme a su código de ética, actuará con conciencia y seriedad, al 
momento de dirigirse al público, 

En lo que a la primera condición se refiere. hay que establecer la forma en que el 
locutor se dirige realmente al público o no. Se exige el contacto con el radioescucha al 
emplear locuciones como: Ahora, tal vez querrán saber si yo .. , o imagínese por un 
momento que .. , o cada uno de ustedes ya ha este sistema se utiliza muy a menudo y. por 
t:mfo, '>l' (k's,gasto. rilpidarncntc. Cuando S~ ·.;ncuentra ~s:..¡uem;iÜca:n~ntc! t::n !a:, ;,;;;n:siom:s 
en \'i\'o muy pronto coe llE"g;¡ a imitar a qtllen se escucha. Sin embargo, el empleo de esta 
fr~"e nehe:ni ~pr limi!ado, u!i!izandose !ó!c e!'!. aque!!cs cases en que el ccratenidc cxijn 
ün3 ¡elación pcbolldl \.UII d públicu cumu ocurre en consuilas o prociamas, o cuando sea 
necesario poner de manifiesto que se habla al radioescucha o que se persigue crear el 
ambiente de una conversación íntima. 

Lo mas importante es que el auditorio pueda entender el contenido de su diálogo con 
el locutor, para lo cual se debe cuidar que el lenguaje empleado sea claro, pues a menudo 
los defectos son más evidentes para el radioescucha. 

Para Bclia Vargas, no eXIste un-lenguaje impuesto, pu-es éste ~o debe- ser to~ando 
confomlc el tipo de auditorio, simplemente el locutor emplea eJ lenguaje que mejor 
convenga para ser comprendido. ya sea este coloquial o elevado, tiene que usarse 
correctamente con un respeto por el idioma español, de ese modo también se aborda la 
responsabilidad de formación 

Con respecto a lo anterior Francisco Prieto afinna que "si el locutor está preparado 
puede llevar a cabo una misión fundamentalmente educativa. de superación de los otros 
pues partiendo de las necesidades de la gente se puede ir ayudando el proceso de 
reeducación". n ... un locutor que está preparando no puede ignorar la realidad de la gente 
que lo escucha y les va dejando semillitas de cultura con su lenguaje, por eso hay que 
educar primero al locutor. debemos formar al maestro". 
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Entonces habni que eliminar poco a poco ei uso de reft:JeücÍa.s COffiO, lid primero", 
"el último", "aquel" o "bueno", y sustiruirlas por los nombres propios o cambiar el 
sentido. Asimismo, hay que evitar el uso de conceptos abstractos y dificiles de 
comprender por parte del radioescucha. 

Existen locutores, aunque pocos, que tienen gran facilidad para hablar de modo 
popular pero con gran contenido en sus comentarios acomodando tos temas más dificiles 
a los gustos del radioescucha, sin que por ello dejen de lado su entonación y su forma de 
hablar incluyendo el estilo. 

"El locutor no debe olvidar que ha de captar al oyente con vivacidad, pero al mismo 
tiempo ha de servir como modelo en asuntos lingüístico. Las personas que durante el día 
se encuentran sumergidas en medio de jergas callejeras y tex'1os de periódico, con su 
lenguaje defectuoso, y por la noche soportan otros diálogos cursis, es necesario que 
reciban, a través de la radio, el modelo de un idioma natural, ligero, singular, conciso y 
lógico, aunque se trate de una charlas modesta" .184 

Es necesario que el locutor de radio esté capacitado para improvisar con toda 
libertad. Utilizando como herramienta de expresión y comunicación, el idioma 
presentado en su fonna más pura. El radioescucha actual conoce esta clase de 
improvisaciones de modo especial en los reportajes y se ha comprobado, precisamente en 
ellos, las ventajas e inconvenientes del sistema. "Un buen locutor posee presencia de 
ánimo, capacidad de asimilación y facilidad de palabra para describir, de forma 
inmediata, todo lo que está sucediendo y no sólo de un modo agradable, sino utilizando 
un vivo lenguaje descriptivo que pennita al radioescucha vivir intensamente el 
acontecimiento, un locutor mediocre sólo sabe ver lo que ya ha visto centenares de veces, 
en parecidas situaciones utilizando la misma receta para describir desfiles, 
acontecimientos deportivos y fiestas etc.". 185 

En la mayoria de los casos, suele considerarse el ténnino oyente pues éste, se 
encuentra desprevenido y más que escuchar oye. Sin embargo, quien logra ser escuchado 
es aquella persona que sabe manejar el lenguaje radial, se saca al público de esa rutina 
auditiva y le despierta el interés por el mensaje sonoTO. 

Así pues, al existir palabras que se las lleva el viento, también hay palabras que bien 
empleadas y correctamente dichas hacen una perfecta idea que es dificil de olvidar. 

"Bien sabemos que la cultura, la edad, el sexo, son diferentes. Debemos buscar un 
lenguaje común a otros. Que nos entienda desde el niño de 7 años, hasta el anciano, que 
nuestras palabras sean el lenguaje común y no requiera diccionario para interpretarlas 
porque allí no 10 hay; que lo que estamos diciendo despierte el interés, el deseo de 
continuar escuchando y que logremos que a esto siga la acción" .186 

Una vez que el locutor sabe lo que expresa tendrá que preocuparse por el cómo lo 
dice, ya que no es suficiente decir las cosas sino saberlas decir; para ello requerirá hablar 
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con claridad, que la voz demuestre la seguridad de sus actos, que no haya incoherencia 
en las ideas, ni nerviosismo en sus planteamientos. 

Las expresiones deben subir y bajar los tonos de voz, darle calor dramático, 
romántico o sentimental que cada expresión requiera, y que siempre se mantenga la 
expectativa de la frase siguiente. 

El cautivar la atención de la gente es un arte; el mantener una ciencia, y la 
combinación de las dos es una verdadera técnica. Para cautivar a la audiencia es 
necesario que el locutor lance frases llamativas, inquietantes y que motiven a esperar que 
se despeje una incógnita. 

Ei ienguaje dei ¡ocutor debe tener un contenido ciaro, simpie y concreto que cuente 
cesas y exprese re~¡dades, que ne se pierda en les ¿¡feremes estiles e en la ':agJeChld de! 
mensaje. Debe ser la consecuencia de la trayectoria de cada voz radiofónica, que sea 
común a todos los niveles; del razonamiento, producto de las motivaciones y de la 
imaginación que aunque es creadora entre en lo sencillo. 

Debido a la constante intercomunicación que existe entre locutor y radioescucha, 
algunos comunicadores plantean que ambos implantan un lenguaje propio pues quien lo 
impone primeramente es el locutor, pero si el público le habla con un código que no 
entiende entonces II quedara fuera de juegoll (Ver Gráfica Locutor 12). Es necesario ser 
tmiversal y comprender los diferentes códigos ya sea por edades, clases sociales. sexo, 
etc. Julio César Ram!rez, locutor de 97.7 F!v!, explica muy claramente, como se da el 
ft:nómeno dei ienguaje companido por iocutores y radioescuchas. "Es ei caso de Tono 
Zambrano (locutor de la Kebuena) él nunca diria al aire 'hijo de la chilindrina' si la gente 
no lo festejara, si. no le gustara y aceptara. Pero tampoco lo hubiera dicho si él no se 
hubiera decidido solito. En radio es de que un dia decide el público, otro dia el 
comunicador, y así se van. no hay quien decida totalmente. En México somos muy 
ingeniosos para el lenguaje para modificarlo, quitarle, cambiarle y aqui quien decide es 
cada quien". 

A veces los locutores se arriesgan mucho utilizan palabras de doble sentido y en 
ocasiones dichos términos sí serán castigados por Gobernación, pero en otras se vuelve 
hasta de moda, al ser emitidas por un medio de gran cobertura, "hasta puedo decir una 
palabra que después sera moda, o yo que sé un grupo de chavos la repite, me copian".187 

Si debe o no haber límites para el adecuado manejo de la lengua española en radio, es 
el planteamiento que necesita hacerse ya la sociedad mexicana. "Creo que los 
radioescuchas perciben con rechazo algunas palabras ofensivas, como una chica que se 
dice locutora y usa la palabra 'cachonda' es indudablemente molesto para el oyente" .188 

Si bien es cieno, la radio todavía no conoce a la totalidad de sus radioescuchas, sin 
embargo, hoy en día este medio se ha individualizado, la audiencia escucha la 
programación como si fuera especial y únicamente para cada uno en panicular. Esto 
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permite que el locutor le hable en tono más confidente. Con un lenguaje familiar, como en 
diálogo. 

"Esta comprobado por encuestas realizadas que la juventud responde a ciertos 
lineamientos y caractensticas de la vida moderna, que no se condicionan al aspecto 
económico. En el caso de la música, de la moda, de los modismos, cuyas aplicaciones son 
comunes a todas las clases sociales. Una emisora de música modema~ tendrá oyentes 
juveniles en todos los estratoSn. l89 

Al tomar en cuenta que la radio no sólo es informativa sino fonnativa, los locutores 
adquieren el compromiso de formar a su público, orientarlo, entregándole elementos de 
juicio para que, cada dia unifique más el lenguaje entre locutor y radioescucha. 

De este ",ode, sem pertinente considero; a!g-ül'laS normas v ,,"olUlV~ sobi(~saHeütes 
acerca del lenguaje del locutor de radio según Jimmy e.margo: 

I l. 
2. 
3. 

Sencillez. claridad y concreciono 
Brevedad en el mensaje. 
Elegancia y empleo de palabras adecuadas 

4. Lo que se dice debe crear amor, odio, pasión, pcro una indiferencia 
5. Las palabras deben crear UllO imagen. por sí solas o por relación de ideas. 

I~ 
No emplear palabras homófonos que se pronuncian iiJ'Ja!y se escribcn difen:n!c. 
F.l'ifar la,fO palahra<il fJ1IP <ilP prp,<ilfpn n doMe "i~ntido, salvo que se ¡'usque ese 

I 
8. Elimüiui lJ,udi')/JIu') 
9. El empleo de verbos da buenos resultados para que el radioescucha los memorice. 
10. Al dar cifras es mejor emplear números redondos. 
11. Las palabras vlllgares, de uso comlÍn reempla:arla.fO por expresiones sinónimas. 
12. EJI Jo radio siempre se debe hablar en presente, a salvo referencias necesarias. 
13. Hay palabras de otros idiomas que es aconsejable ''castel/ani:arlos ,. paro que 110 

se presJen o confusión. 
14. Es importante darles o las persollas el titulo que les co"~spollde, como respeto a 
- - su prOfesión, a su cargo, a S1l dignidad e/~. --
15. Es imjXJrtallte que la persona que hablo. o sea el locutor, sobre determinado 

tema, se familiarice con/os términos propios del mismo. I 
16. Los términos despectivos o IR/mil/alltes 110 deben nunca utili=arse. Lo primero que 

se debe hacer es respetar a la audiencia ya todo lo que se relacione eDil ella 
17. En radio, mmca es aconsejable hablar rápido, pero tampoco muy despacio )' 

evitar las pausas muy largas. 
18. Evitar el empleo de muchos a4jetil'Os para darle fuerA a unajrase 
19. Eliminar el uso de "mllletillas·' pues da la impresión de illSeguridad poca flllidez y 

desconocimiento de/lenguaje. 
20. No hablar en primera persona, pues da /a i';fresión de petulancia, suficiencia y 

desconocimiento de conceptos y opil1iones ': / 
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Finalmente. la clave para que el mensaje del locutor tenga una recepClOn exitosa 
según los propios dueños del micrófono, es el uso de un lenguaje umversai que tanto iD 
pueda comprender un analfabeto como una persona culta, sin que ofenda a alguno, ni los 
agreda, asimismo manejar el menor número de palabras en el menor tiempo posible; no 
utilizar ténninos confusos. neutralizar tonos de c1ase, o regionales, ser claro, conciso y 
directo "mientras más sencillo sea tu lenguaje, mejor respuesta vas a obtener. si 
preguntas en 'rococó' la respuesta sera en 'rococó"'. 191 
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2.4.3 EL MENSAJE Y EL RADIOESCUCHA 

Es innegable que el sonido, en cualquiera de sus posibilidades mUSIea, ruido, 
palabras, incluso silencio, constituye un modo de expresión, un tipo de lenguaje 
convencional. Por consiguiente, la interpretación que hagamos cada quien de dicho 
lenguaje sonoro estará condicionado por las experiencias personales y comunitarias que 
hayamos tenido a lo largo de nuestra vida previamente. así lo explica Mielll~1 A...nge! 
Ortiz. 

A través del sonido somos capaces de transrnltJr sensaciones, conceptos o 
representaciones, por medio de éste codificamos una serie de signos con los que los 
receptores crean determinadas situaciones o imágenes. Todo depende de los diversos 
niveles de percepción e interpretación y de los mecanismos racionales o emocionales del 
radioescucha, lOS cuaJes intervendrán en el proceso de rlf':c.nt:lific1!dón. 

Asimismo, el sonido también es creador de sensaciones, pues no sólo la música es 
capaz de generar impresiones anímicas, ciertos sonidos producen en el auditorio 
sensaciones de temor, tranquilidad o angustia. "El sonido es su primer nivel de 
percepción, se convierte en un lenguaje de carácter llnivNs.a! ~1!P!!2 de prc'.'cc~;

detenninadas sensaciones anímicas al margen del reconocimiento o interpretación 
racional del mismo" .192 

Cuando el sonido está asociado a imágenes o situaciones conocidos por el 
radioescucha., parte d~ 1:1 interpretación del lenguajt: sonoro con base en una serie de 
códi~os convencionales que ayuda..~ al oyente a identific.ar el sonido y asociarlo con un 
objete, imagen e $:t'",::lci6n registrados cün aitit::1 iu. iJau. 

Asi, el lenguaje sonoro pierde universalidad al provocar una serie de mensajes 
paralelos; cada oyente tendrá una percepción distinta del sonido, dependiendo de la 
imágenes o situaciones previamente grabadas. Este segundo nivel también se basa en un 
conjunto de elementos de tipo cultural. 

A veces los códigos de interpretación del mensaje radiofónico, en el segundo nivel 
aparece frecuentemente condicionado por una serie de referentes recibidos a través de 
sopones ajenos a nuestra propia experiencia, por ejemplo el sonido producido por "las 
pistolas espaciales" no existe en realidad pero lo damos como un hecho. 

Sin embargo, la homogeneidad en el lenguaje sonoro recibido a través de la radio y 
otros medios de comunicación, permite que a pesar de la subjetivización interpretativa, el 
código comunicativo (siempre que exista el registro previo del sonido y su significado 
conceptual) continúe siendo relativamente convencional, a lo cual se le nombra memoria 
colectiva. 

El tercer nivel de percepción según Miguel Angel Ortiz, sucede cuando el sonido está 
asociado a la memoria afectiva, es decir, a situaciones, sentimientos, o imágenes 
meramente circunstanciales y por tanto de significado imprevisible. La misma canción, o 
poema, idéntico sonido, despierta sensaciones o recuerdos difen:ntes en cada uno de los 
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receptores, y estimula impresiones que Constantin Stanislauski denomina "memoria de 
las emociones". El lenguaje sonoro en este nivel deja conducir a significados comunes y 
eleva a situaciones personales úricamente vividas por nosotros. 

Ahora bien, las condiciones que adopta el público después de haber escuchado un 
mensaje radiofónico úricamente constituido por el lenguaje hablado, tiene algunas 
particularidades además de la base sostenida en el marco referencial de experiencias 
individuales y sociales vividas con anterioridad. 

Según un estudio elaborado por el Departamento de Comunicación de la Universidad 
de Pensilvarua, Estado Unidos, en abril de 1979, las personas que están en más contacto 
con los medios de comunicación tiene una imagen más pesimista del mundo de las que 
no han contraído del hábito de ver televisión O escuchar radio, las primeras desarrollan 
un miedo exagerado por su propia seguridad y creen que todos los demás son 
profundamente egoístas, razón por la cual se hacen muy aprensivos y temerosos; esto se 
debe a que tienden a describir el mundo tal como )0 ven y escuchan y no como lo 
perciben a través de su contacto social concreto. 

Este conjunto de hechos alusivos al poder de movilización cultural que desarrollan 
los mass media no significa que posean un poder omnipotente y absoluto para convertir 
en dominante cualquier discurso emitido a través de ellos: significa que cuando )a gama 
de discursos transmitidos por los aparatos de difusión como la radio, encuentren 
condiciones psicológicas favorables en los receptores, éstos las asimilan con el mismo 
signo y sentido con que son emitidos y producidos. 

" ... el receptor es pasivo pero no neutro no socialmente virgen, este practica su propio 
procesamiento de lo que los medios ofrecen de acuerdo con sus experiencias y su 
inserción social. Esta credibilidad aumenta cuando más alejada está la experiencia social 
del receptor cuando la información vehicualizada por los aparatos de difusión de masas 
san contrarias a la experiencia vital concreta de los agentes sociales dentro de la 
estructura y relaciones de clase en las que desenvuelven, son radicalmente rechazados 
por su campo de conciencia" .193 

Por tanto, se puede afinnar que existe una relación directa entre el grado de 
intemalización de los discursos radiofónicos y las condiciones materiales concretas en 
que vive el escucha, a mayor relación del mensaje, con las circunstancias reales del 
receptor, mayor grado del mensaje, con las circunstancias reaJes del receptor, mayor 
grado de aceptación de los paradigmas cognoscitivos que transportan~ y a menor relación 
de las significaciones con las condiciones históricas que viven los individuos; menor 
grado de consentimiento de las directrices culturales que difunden. 

La recepción del mensaje trasmitido por las ondas hertzianas tropieza de inicio, 
también con los estereotipos preexistentes, que según Jean Cazenueve, pueden producir 
resistencia a la infomación o una defonnación de ésta. 

Las reacciones del radioescucha pueden variar según sus vínculos familiares, de 
trabajo, grupo o clase social a la que pertenezca, deben asimismo tenerse en cuenta los 
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prejuicios y los esnobismos. Si el valor de loas emisiones radiadas estan parcialmente 
condicionadas por los estereotipos previos. esas mismas emisiones pueden crear o 
propagar otros estereotipos: ya que los conocimientos difundidos por ese medio procede 
a su vez de un ambiente cultural dado. 

Por lo anterior, sería útil hacer una sociología de los productores, locutores y 
c.::uiiult::S, pala c.::si.uuiar su fOIlIlución, cUIIccvciúlI ele.:: (.;uHura y también ia idea que se hace 
del público para producir los mensajes radiofónicos. Esto se refiere en particular al 
conocimiento del prójimo. Los productores sólo disponen de información fragmentada 
sobre el auditorio. y pueden guiarse perfectamente por estereotipos a la hora de elegir en 
nombre de "aquel". Y a su vez los oyentes pueden estar influenciados por tales criterios. 
Quizás esos estímulos les llevan a asemejarse a la imagen que se hace de ellos, a menos 
........... _ .... # ..................... ~ ............. ..1 ... 1 .................. ..: ........... '" ................... _ ..... _: ..... : ... _ ..... ~ ..... _ .. _,.1 •• _ ... ____ _ 
'1"'~ ..... v~ ............... v ...... "' ... u ... ~v ... v ........ v. J ...... o ...... v., ] .. y • ....... " .... v ..... ., '"1 ...... Y' vU .......... "" yVI 

reacción. 

El conocimiento difundido por las ondas de radio. también está especialmente 
personalizado, a lo que lean Cazenueve llama Itvcdettización" y es la valorización 
emocional de una persona por la masa. La vedette corresponde en cierta forma, al 
portador dei maná en ias socieciaóes antiguas. Dicho fenómeno favorecera, como ya 
vimos a los procesos de proyección y de identificación. 

La vedettización, penetra fuertemente. en el ámbito de los símbolos. pues la 
personalidad del presentador de la emisión puede funcionar como símbolo. por ejemplo. 
el del sabio y del erudito. La difusión además emplea como se explicó antes otros 
símbolos, efectos, ilustraciones sonoras, música, ctc. El recurso de la simbolización 
siempre n.:sucil:! más Q menQS cierros esquema.s y procesos de la mentalidad arcaica, 
suscitando la participación, y así "el verbo recupera su inmemorial virtud mágica". 

Para la mayoría de los usuarios. la radio se inscribe en un contexto determinado; el 
de las actividades propias del ocio. Al concentrar la atención en el problema de la 
difusión de los conocimientos dentro del mensaje radiofónico, no debe olvidarse que el 
oyente no adopta necesariamente la actitud de alguien que busca instrucción. 

Así pues, "la recepción de los conocimientos por una mente relajada favorece 
naturalmente el género de pensamientos que C. G. lung asemeja a la mentalidad 
primitiva y oponía al 'pensar dirigido'. El pensamiento objetivamente, racional, exige un 
estado de tensión. y precisamente cuando queremos descansar de este esfuerzo que nos 
abandonamos a un estado intelectual que favorece el reflujo de la mentalidad arcaica. Por 
supuesto que tal abandono es mayor o menor según la fuerza de los hábitos mentales que 
deben neutralizar y, por consiguiente, según el nivel de cultura preexistente". 194 

En la misma estructura de las emisiones de radio hay una tensión espacial y 
temporal, pues toda difusión auditiva implica una dramatización. el tiempo se condensa y 
la acción se comprime. El creador de los mensajes destaca lo de mayor interés, para dar 
mayor intensidad a la secuencia, por otra parte el espacio se modifica y no existe 
distancia, se crea por tanto un universo sin dimensiones reales. "En definitivo, se toma 

I 

I 
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C0mo I~aiidad un mundo ñcticio. Y esto nos iieva a ciertos procesos de ia mentaiidad 
primitiva" .195 

También existe el efecto que difiere según que el ambiente cultural y social pueda 
desarrollar un espíritu critico del sujeto receptor. La atmósfera de ficción que impregna 
al conocimiento difundido por las ondas hertzianas sólo podra provocar una regresión 
sino fuera reconocido como tal. 

La radio funciona continuamente, es una maquina de la que fluyen sonidos, por lo 
que no ofrece una parada para que el radioescucha reflexione profundamente, una pausa 
para asimilar; ello trae consigo que los oyentes radiofónicos tengan una actitud 
exclusivamente receptiva, incluso puede llegar. a producir una especie de fascinación y 
un trastorno sensorial por saturación. "Como contrapartid~ la actividad intelectual queda 
frenada y las mentalidades débiles se dejan mistificar." 196 

Sin embargo, podemos indicar que la continuidad del flujo que manejan las 
producciones radiofónicas queda compensada por la discontinuidad que nace de la 
brevedad y de la falta de coordinación dichas emisiones que requieren de cambios 
rápidos de secuencias, las cuales, los radioescuchas pronto se acostumbran a discernir, y 
captan sin dificultad el contenido. 

Con base en lo expuesto, podemos suponer que la radio es funcionalmente autónoma 
y trabaja bajo el supuesto saber acerca de los otros. El hablar en radio entonces se 
encuentra afectado por el número cada vez más creciente de radioescuchas, así como los 
vinculas que se establecen a través del espacio radiofónico. 

"En el radioescucha parece producirse una conjugación de incidencias, una continua 
aparición de otros mensajes evocados a veces de manera sugerida o indicada por el 
propio mensaje de la radio, representaciones ¡cónicas de otros mensajes, por ejemplo, 
cierta música asociada a mensajes particulares, especialmente publicitarios; u otros 
textos" .197 

Estos mensajes pueden llegar al escucha a través de diversos signos que adoptan 
varias modalidades: inflexión de la voz, palabras, conexiones lógicas, acentos 
particulares, timbres de voz, el contenido del texto o diálogo, elementos externos e 
internos de los interlocutores. 

En la concepción de Lazarfeld, la industria de los medios tiene como finalidad la 
producción de mensajes; sin embargo desde el punto de vista de Enzenberg, esto 
adquiere una composición similar pero con un aditamento incluido en el producto final 
de la radio, estos son: Los estados de conciencia del radioescucha, espacios que se toman 
en cuenta para emitir el mensaje. Se consideran todos aquellos factores que puedan 
influir como los económicos y los sociales, para lograr un control y edificar lo que se 
llama "industria de la conciencia". 
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"Participar en una realidad medial significa tambicfn contraponer siempre a ésta 
realidad de uno mismo. No existe ninguna recepción de la exhibiciones de los medios, 
sin que por otra parte del espectador, del oyente o del lector, se desencadenen múltiples 
imaginaciones y proce~o~ vivenciales".198 

Hay que tomar en cuenta que en la radio como en los otros medios, las 
intcipí\;tadonC5 pueden ser cuptüdn:; de fcr:r.n indi ... idu:l! y que según !:l pG~tur3 de! 
radioescucha frente a su realidad, pueden ser interpretadas de forma muy distinta. 

Para la disposición de recepción por parte del radioescucha influyen tres aspectos, 
según Christian Doelker: 

~ T;> __ ~ _____ 'T'. ____ 1 __ . r.'_ .. _____ r.: ____ lAA _: ..... __ : ___ A..r _____ .... _..!.:. ___ ..... ..; ... ___ J 
1 l. J: ... t..lUICIt .l.ClllpUlaU':IJ. -'-IJ~V.;:''''' I .... U .... ~ ... ~ .,,;:, .,H ... " ... 'v ..... ~ ...... I-' .......... I-' .... ':' .. _u .. ~ ..... v ....... vl 
Ique se dan en el sentido de acbvldades dadas se manera externas que mlluyen en la] 

percepción. si uno está sentado, de pie, con gente, acomp~ñado, todo depende de como 
se recibe el mensaje. A esto habrá que sumarle la atención y la actitud del radioescucha y 
de lo que espera del acontecimiento. También hay que considerar los estados 
emocionales de animo y todo en general. 

2. Factores Individuales: Aquí se reúnen aquellas características particulares del 
individuo. Entre ellas se encuentran su actitud, su escala de valores, sentimientos, deseos, 
esperanzas. temores, impulsos necesidades y capacidades. El hecho de que estos 
elementos influyan en la mera de recibir el mensaje pennite exponer y opinar sobre la 
lestructura de personalidad. del radioescucha a través de tests psicológicos. 

I J. Factores Südücült¡¡¡-aIes; En esta parte quedan inclUidos los aspectos SOCiales yl 
culturales que puedan influir. Cuando se emite un programa de algún otro lugar hacia 
una cultura diferentes. 

Por lo anterior, es que generalmente resulta dificil captar la realidad del 
radioescucha, debido a sus diferentes formas de percepción del mensaje hablado. 

ASÍ_ pues, es rn~y frecuetH~ en el M~~jco donde;: vivimos, ~11!iño y .el ª--dolescent~ 
quieran apropiarse de la realidad ajena y sustituir la suya propia. El mensaje entonces no 
es sino una fiel copia de lo que más influye en el radioescucha. La cuestión de los efectos 
causados se ha establecido en la relación de causa efecto entre el contenido de la radio y 
el comportamiento de los radioescuchas. Sin embargo, los efectos no pueden 
programarse con una facilidad que los dirige hacia una dirección deseada. 

Cabe mencionar que es imposible concebir al radioescucha como una "caja negra" ya 
que éste tiene sus propias experiencias e ideas que coofonnan su "Teoria de contexto" en 
la cual remite todas sus características personales y situacionales. De ahí que se deje 
considerar al público corno el actor pasivo y que ahora se le requiera como un elemento 
más que hace posible la radiodifusión. 

I 

1 



La radio produce introversión, esto significa que un programa es dirigido a un 
individuo de manera personal, al menos es lo que es radioescucha sIente y piensa. La 
imagen visual, a diferencia del mensaje radiofónico produce extroversión, la cual disipa la 
atención, por tanto la radio puede propiciar el aislamiento con la consecuente 
individualidad, de ahí que este medio invite a la soledad. 

La realidad tal como aparece en la radio, a través de los mensajes, es enfrentada la 
realidad del radioescucha en cuatro fonnas, conforme a Peter Orlik en su obra Critiquing 

. Radio and TeJevision Content: 

1. Participante: Una de las primeras razones que mueven a la radio a que el público 
participe, va más allá de Jos límites de la realidad propia para convertirla en una 
segunda realidad. El radioescucha se enfrenta a palabras elegidas intencionalmente 
y que no sólo le hablan a sus sentimientos, sino que al mismo tiempo capta nuevas 
vibraciones. También por medio de la participación peden ser despertados 
sentimientos negativos, ante todo cuando en el proceso participan diversos 
elementos. 

2. Actuante: Tanto positiva como negativamente la realidad de la radio muestra 
modelos de comportamiento ~'pre-vividos" que el radioescucha aprueba o rechaza. 
La atención del auditorio debería dirigirse, por tanto~ a comprobar modelos de 
actuación ofrecidos por la radio y que de acuerdo a ello tengan sentido y en la libre 
decisión sean llevados a la forma de vida personal. 

3. Accionista: .También la traducción de los estímulos en la radio, en los actos 
pueden en cierto modo independizarse y convertirse en acciones vacías. No cabe 
duda de que a una cierta actividad se le puede conceder el status de ejercicio. Sin 
embargo, se da una represión de los verdaderos problemas y labores. 

4. Escapista: Existe también una orientación de aprovechamiento que no tiene, ni 
busca una referencia a la realidad propia sino que precisamente quiere huir de ella. 
La razón de que el radioescucha contemple la realidad del medio está en que busca 
salirse de su propia realidad. 

Aquí Se manifiesta una necesidad de sustraerse de los problemas de la vida cotidiana. 
Divertir a los radioescuchas sin recordarles las preocupaciones de su realidad o para que 
no piensen en ellas, es decir, para relajarlos. Sin embargo, el fijar la atención en algo 
trivial también posee, según ésta, una función recreativa, dado que durante este espacio de 
tiempo, puede acumularse para otros cometidos. 

Ahora bien, si el consumo de la radio sirve únicamente para esquivar la realidad de uno 
mismo y vivir una realidad falsa, la participación en la realidad de la radio queda muchas 
veces convertida en un aprovechamiento escapista. 
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2.4.3.1 EL LENGUAJE DEL RADIOESCUCHA 

Como ya anterionnente ya se había expuesto es en la intercomunicación vía telefónica 
locutor-radioescucha, cuando este último se vuelve coautor del mensaje radiofónico, 
como consecuencia es también la manifestación abierta de su lenguaje. 

Con referencia al lenguaje del radioescucha podemos decir que" la primera y 
fundanH!nta! p:.!culiaridad c~ quc pIUccdc de :;u utilidad como soporte él un 
acontecimiento inédito", 200pues es succptiblc de $cr comunicado simultáneamente <lo una 
plü.mlidad de locutores sin relaciones cara a cara. 

El radioescucha generalmente, tiende a utilizar un lenguaje común cuando se dirige 
al locutor, sin embargo, la gran mayoria de las veces este último es el que tiene que 
adaptarse a la forma de hablar del auditorio, el cual puede ser desde un lenguaje 
coloquial hasta un lenguaje culto y formal. 

De esta forma, aunque el locutor en múltiples ocasiones tenga que adecuarse al 
hablar de su público, también cabe mencionar que esto dependerá en mucho.deLperliLdel 
programa, pues habrá que recordar la división social a la cual se encuentra sujeto el 
público radioescucha (clases A, B, e, o D). Entonces conforme las características del 
auditorio se da el lenguaje utilizado por éste. 

Así pues. el lenguaje del radioescucha gira en diferentes niveles sociales y culturales 
aunque también cabria contar con otros aspectos importantes como lo son la edad y el 
sexo, factores cuyo planteamiento radica en la misma manera de expresarse, la duración 
en el diálogo del radioescucha y sobre todo ese acercamiento de confianza con el locutor, 
que puede verse manifiesto por un lenguaje de iguales caracteristicas, aunque podria ser 
mínima la expresión del auditorio, debido al tiempo que se de al comunicarse con el 
trabajador del micrófono. 
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Ya que el tiempo es uno de los factores determinantes de la producción en radio, jos 
comentarios del radioescucha también estarán coartados por cuestiones de temporalidad, 
por lo que el lenguaje que adopta el auditorio casi siempre será directo y simple, con el 
fin de plantear su idea lo más rápido posible. 

De acuerdo con el monitoreo efectuado a las 24 estaciones de Frecuencia Modulada, 
se encontró que en 15 de las mismas sí se pennite la intercomunicación telefónica entre 
locutores y radioescuchas, en programas en vivo, y las 9 restantes aunque cuentan con 
algunos espacios con locutor en cabina, éstos solamente en ocasiones leen algunas 
llamadas que recibe él mismo fuera del aire o las telefonistas. 

Asimismo se notó que algunas emisoras como: Morena FM. Stéreo Joya, Radio Uno 
entre otras, continúan con la utilización del clásico fonnato de cuestionario, al eua! el 
radioescucha ya se ha adaptado. 

¿Quiél1 l/ama? ¿De qué colonia? ¿Ollé cWlción desea? ¿Para quién? ..... 

Inclusive, algunas personas del auditorio prefieren memorizar el mensaje y ahorrarle 
tiempo al locutor. 

Habla ..... de la colonia .... quiero la canción ..... qlle canta ..... para dedicarsela a 

Cabe mencionar que dicha fórmula de preguntas limita enormemente la libertad de 
expresión del radioescucha, esto tal vez ya fue reconocido por otras estaciones, las cuales 
se arriesgaron y rompieron con este esquema y ahora otorgan al auditorio un espacio de 
expresión más amplio. 

De este modo, a los locutores se les encomienda brindar un sentido de confianza a su 
público para que el radioescucha que llame por teléfono pueda ser más libre en su 
solicitud, ya sea, oír una melodía, ganar premios, mandar saludos, expresar su opinión, 
hacer criticas, o pedir consejos. 

LOC: Stéreo 97. 7 ¿Si quiéll habla? 
RE: Lorena 

LOC: ¿Cómo estás Lorena? 
RE Bien ¿ Y tÚ? 

LOC: Muy bien, gracias y ¿eu qué te ¡xxJemos servir? 

RE: Hablo por lo de los boletos para el concierto de Gloria Estefan 

LOC: ¿Sabes la respuesta de la pregunta que se hi=o? 
RE: Si. ahora si. yo soy la que habia hablado alltes, pero 110 supe. 

LOC: ¡Ah si! ya me acordé de ti Lorena, eres la que se puso a reír de nervios. ¿Ya 110 

estás nerviosa? 
RE: No para liada. 
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LOC: Oye que suerle lienes de que haya l."ello a entrar III llamada. 
RE: Si ¿ Verdad? 
WC; Sale, dillos ¿Cuál fue ei primer exito de Gloria listefan? .... 
21 de mayo de 1998, Stéreo 97.7, XERC-FM. 

El ejemplo anterior también sirve para indicar que el lenguaje del radioescucha 
tiende mucho hacía la solicitud, más que otros motivos, por lo que el discurso de la 
mayor parte de los mensajes emitidos por el público están repletos de verbos que delatan 
la necesidad de aeción o urgencia: lplicro- qllería, necesilo que me acollseje, no se si me 
pueda ayudar, deseo mandar Ull saludo. ¡xxJria usledfelicilar a etc 

POí otiO. parte, ;,c nutó que aigunos escuchas, muestran un gran nerviosismo al 
intercomunicarse por teléfono con el locutor y debido a ello se equivocan frecuentemente 
al emitir su mensaje o abandonan el telefonema. 

ILOC: Si, ¿Q"ip,~ !l('!!'!!!!? 

RE: Yo, Laura 
LOC: ¿Qué quieres Laurila? 
RE: Quería ver si me conmnica eDil una cancióJ1. 
LOC: Si como !lO, ¿con cl/álle comunico? 
r-"''''o''',,,- ¡'d<.8O"oo"""" 

ILOe: La Zeta 
RE: Si. buello ¿a dónde habló? 
LOC: A La Zeta 92.1 
RE: Este ... si, bueno (cuelga) 
L4ZETA. 25 deagoJIO de 1998 

Loe: Buenas tardes, Radío Uno, 
RE: Si, Bucnas Tardes. __ 
LOe: HiJla ¿Quiél111OS llamar 
RE: Disculpe, me llanlo Margarita. 
UJC: No te disculpo Margarita 
RE: fu que quería mandar 1111 saludo ... 
RADIO W,,'O, 25 de agosto de 1998 

Son las estaciones de corte juvenil como Stéreo 97.7 FM, Digital 99, Vox 101.9, 
Alfa 91.3, las cuales mostraron que sus radioescuchas tratan de imitar el lenguaje de los 
locutores, utilizan paJabras y tonos de clase similares, quizás con el fin de identificarse 
con éstos, algunas personas del público hasta los tratan con mucha familiaridad, lo que al 
parecer no entraña a los comunicadores. por el 
contrario, lo aceptan y continúan la charla en un tono muy informal. 



LOC: ¿Quien es? 
RE: Rosario 
LOe. ¡Hola! ¿Cómo estás? 
RE: Bien, iY tú? 
LOC: ¡Que bonilo dial ¿no? 
RE: Claro que sí 
WC: y ¿lo estás disfru/mulo? 
RE: Si mucho ¿y lu Luis? 
LOC: iUy también! 
RE: ¿Dormiste bien? 
LOC: Si 
RE: ¿Amaneciste bien? 
WC:C/aro 
RE: ¿Qué desayunaste? 
LOC: UIlOS hot cakes con mermelada. 
RE: ¡Que rico! 
LOC: ¿ y en qué podemos servirte Rosario. 
RE: Mira, quisiera una canción 
LOC: ¿Cuál? 
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RE: Estaba escuchando que tellÍas materÍa/llue .... o. pues pon la rola que más te guste G 

tí ... 
WF.\{.l..OCL70RLUISGERARDOSALAS. ~3DEAGOSTODE 1998 

wc: Si, buello. 
~: ¡HoJa MartóJ! ¿Cómo estás? Habla Daniel. 
LOC: Muy bien. gracias 
RE: Buello. pues est~v muy contelllo y sorprendido por Jo que están haciendo ahí en!, 
cabina. 
LOC: Lo estamos haciendo a mallero de experimelllo, tam¡xxo se 110S \'0)'011 a espantar, 
[pues creo que la Qudiencia se lo merece, es 1111 experimento muy inteligente. 
RE: Tu si sabes Martín 
WC: En WFM creo que su audiencia es inteligente o tú ¿qué piensas? 
RE: Estoy totalmente de acuerdo, como dices todo el mundo es inteligente, solamente ~ 
cuestión de buscar las cosas que te gustan 
LOC: Todo el mundo, 110, yo quiero creer que todo el mundo, pero aunque a veces se de 
creer uno esas cosas, pero bueno te agrade=co la molestia que te lomaste en l/amarnm. 
oye. 
RE: Estoy contellto, te repito y te mando UIl saludo. 
LOC: Okey malla. igualmeme by<. 
RE: bye. 
WF.\f, !.OCffTORMARri. ... ' HER ..... ÁNDEZ. 25 DEAGOSIO DE 1998 



LOC: ¿Ql/iéllllama? 

I
RE: Andrés, oye que buella suene, marqué y de inmediato elltró. 
LOC: Muy bien. 
RE: Ah ya que estás e1l esta tesitura musical, le quiero hacer 11110 recomendación. 
WC: ¿Cl/ál? 
RE: "No beat deal" 
LOC: ¿ "No beat deal"? Okey. 
RE: ¿ Te parece? 
LOC: Si, inmedialamellle, después de esto. 
RE: Orale. 
ILOC: Ciaa. 
!R.4TlJ0ACT.n'O. !.0CL'TOR 1:T'G.!.~ •• r 'G!..'2-!, 1~ DE.!rJ'!!7V DE :~s 
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Conforme los mismos locutores el lipo de lenguaje que los radioescuchas usan en su 
intercomunicación con ellos, les sirve para saber la clase de personas que sintonizan su 
estación, les sirve para saber la clase de personas Que sintonizan su estación. y más 
específicamente los programas que conducen, por ende pueden vislumbrar las 
necesidades radiofónicas particulares que el público tiene. 

Ahora bien, mientras que le mensaje del locutor se dirige a una audiencia anónima y 
plural, el leng'..!,aje uti!i::2do p~~ t!~t~ ddJ~ !it:~ :.;omún .. fin de ahogar las djfefef,,:,iá!l, d 
lf"ngll;:tje 'l'Ie" maneja el radioescucha no entra en esta especie de conflictos, pues su 
!!!!~r!0'='.!!0!' es '..!~0 sc!c. e! dueño de! :n:cr6fo~o, úricamente a él desea COfl\lem .. cl. ut: 
t:!'Ilt: moJu usa lénninos simples. para iograr rines concretos. 

Finalmente no se quiso pasar por alto otra manifestación lingüística muy especial. por 
parte del radioescucha. la cual se da a través de la intercomunicación vía telefónica con 
el locutor, sin embargo. el mensaje principal no está dirigido propiamente a este último, 
sino a una tercera persona, este fenómeno adopta matices diferentes. y lo podemos 
~Rreciar enJos programas Línea de Amor (Stéreo 100) conducido por Cinthia Friedman, 
y Friends COl1l1ectiol1 (Digital 99) conducido por Sofia Sánchcz Navarro y Eduardo 
Guerrero, ambas producciones aunque se desarrollan con diferentes procedimientos, 
ejemplifican, esta variante del lenguaje del radioescucha, pues, como el destinatario final 
es alguien conocido, el discurso central del mensaje está lleno de cotidianidad ya que 
existe un marco referencial compartido. 

LINEA DE AMOR 

Loe: Línea de Amor, Buenas Noches ¿Quién llama? 
RE: Cla/ldia 
LOC: iHola! ¿Cómo estás? 
RE: Bien 

I 



ILOC: ¡Qué bueno! y ¿hay alguien en tu corazón esta noche? 
J<t.': Sí 
LOC: ¿Quién? 
RE: Raúl 
LOC: ¿Raúl es tu novio? 
RE: Sí 
mc: ¿Cuánto tiempo /levan juntos? 
RE: Dos aHos. 
LOC: ¿ y ya hay planes para boda? 
RE: Sí, tal vez nos casemos para mayo. 
WC: ¡Ah! pues muchas felicidades, y ¿qué deseas decirle a Raúl esta noche? 
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RE: Que lo que paso entre nosotros, no debe distanciarnos, sino todo lo contrario, 
tiene que unirnos más, pues nos ayuda a madurar como pareja. 
LOC: Muy bien Claudia, espero que Raúl escuche tú mensaje, y comprenda y el amor 
que se tienen aumente más cada día. 
RE.- Muchas gracias. 
LOC: ¿Y qué canción le vas a dedicar? 
RE.- "1 crazy for you" de Madonna. 
LOC: Aqui la tienes, gracias por llamar Claudia, te deseo lo mejor en tu próximo 
matrimonio. 
RE: Gracias. 
LOC: Gracias a ti, Buenas Noches. 
RE: Buenas Noches. Adiós. 

FRlEND 'S CONNECT/ONS 

LOC J: Eduardo Guerrero 
RE J: Rocío 

WC 2: Sofia Sállchez Navarro 
RE 2: Meriso 

LOC 1: Bueno, vámonos con Rocío que está por la línea UIlO, y va a querer la canción 
"Siempre para mí". 
LOe 2: ¡Qué bien Rocío! Ahora sí las líneas yajullcionan bien, ¿cómo 110S oyes? 
RE J: ¡Excelente! 
LOC J: ¿Fuerte y claro? 
RE J: Si. Oye Sajía ¡Qué padre voz tienes! 
LOC 1.- Gracias, tu también. 
RE J: Para nada, 
LOe 2: Lo que si, es que la tienes muy ''fresa'' ¿a qué colegio vas? 
RE J: Al "ClRACUES" 
WC 1: Pues no lo cono=co, pero SlJena "muyacá". 



LOC 1: Basta de relajo, a ¿quién le vamos a hablar? 
RE 1: A Merisa mi amiga. 

LOC 2: Si bueno Merisa 
RE 2: ¿Quién hobla? 
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I
LOC 2: Eduardo Guerrero de Digital 99, una estación 
sintonizarla, para que veas que no estoy "cotorreando". 

de radio, estamos al aire, 

1m 2: Olu:y 
Loe 2: ¿ Ya está? ¿Ya le puedes uír? 
RE Z: Si 
LOC 2: Buello Merisa, te presento a Sojía. 
LOC /: ¡Hola Merisa! 
RE Z: Hola 

ILOe l. lvíitu cnuparri/a. re tenemos una sorpresa, Rocío adelante. 
IR/<: 1: ¡Mm ªdiy!.p!!! quié!! habla; 
RE Z: Rocío 
RE 1: Si ¿ qué hacías? 
RE 2: Ver televisión.. 
RE J: Pues ya ponte a hacer u/KO más productivo. 
RE 2: Pue.\' si ni tenemos tarea. 
RE 1: Si eso si, bueno nada más hablé a "Friends" para decirte que te agradezco po 
ayudarme a oll'idar a cierta personita, que tu ya sabes quién es. 
RE Z: (Aja) 
RE 1: Adetr.tÍs :;;;:::ro que sepas ¡¡¡le ere:, una chal'ita "mega" muy buena ontla, 
I~er.wma.\' como tu pocas. 
rBE 2: G!"adas yc :;p:::;:; [D mi:miü. 
'RE í: Me';, re dejo, ojalá te haya gustado la "Mermelada"y te dedico la siguiente 
canción, que se te gusta mucho. 
RE Z: Okey 
RE 1: Sofi, Eduardo, Gracias. 
LOC 1 y LOC 2: Gracias a ustedes bye. 
RE/yRE2:Bye 
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2.4.4 EL MENSAJE EN LA INTERCOMUNICACIÓN LOCUTOR-RADIOESCUCHA 

La radio es un aparato extraño por dentro y por fuera, el cual convoca a los más 
flexibles sentidos y sentimientos, por eso la voz sin cuerpo se convierte en el signo 
exclusivo del medio y con la presencia absoluta. 

"El destino de la radio se encontraba marcado por su carácter al mismo tiempo 
inmediato. directo, capaz de transmitir la gama de emociones ligada a la voz, así como 
por su capacidad para construir espacios simbólicos, modalidades de designación, 
constelaciones a procesos anunciativos, a presencias, a mundos deslizados 
subrepticiamente bajo esas gamas sonoras, bajo esa cadena de sonidos que de forma tan 
apegada, nos sugiere una proximidad del otro".201 

A partir de que el espectro hertziano va multiplicándose, se pasa de la persuasión, a la 
propaganda, a las intimidaciones, a la pasión por la lejanía, a la búsqueda de la 
proximidad, pero sobre todo al hábito de escuchar una voz, de obtener esa familiaridad 
que pennita el enlace continuo entre el locutor y el radioescucha, que la radio parece 
abrir a todas las expectativas. 

A la radio se le otorgan dos puntos sobresalientes: La radio en momentos de 
emergencia, en esas situaciones, en que su lugar encuentra la eficacia casi mítica que la 
ubica en centro de procesos y acciones sociales en formación; y la radio cotidiana, ]a 
radio en esos momentos en que parece desaparecer del todo, abandonarse a una 
transparencia radical, sumirse en una existencia superficial, sin muecas aparentes, sin 
otro relevo que su incidencia casual monótona inmediata, en la experiencia cotidiana. 

En muchas ocasiones el trazar la comunicación radiofónica tomando en 
consideración el esquema general (emisión - mensaje - recepción) conlleva a un aparato 
homogéneo y fOml¡lI de la comunicación. En este momento la radio vierte su neutralidad 
y da paso al uso de sus individualidades tanto tecnológicas como humanas mostrando así 
distintos matices. 

La radio podemos decir, es un medio ideal para la vida moderna, por su rapidez y 
dinamismos, ya que no cautiva ni obliga. Es un espacio que se toma y deja en cualquier 
momento, un simple botón pone en contacto al auditorio, al igual que puede 
desaparecerlo. 

"La audiencia de la radio es fugaz y transitoria y en algunos momentos relativamente 
peffilanente; su receptividad mental y su concentración, no siempre están de nuestra 
parte. Ese o~ente, tiene sus propias inquietudes y preocupaciones, sus propias esperanzas 
e ilusiones". 02 

La radio encuentra en las voces de sus locutores, amplios espacios para la charla 
cotidiana. Eso es lo característico de la radio, la conversación coloquial, hacer preguntas 
al aire (que con frecuencia son respondidas por teléfono), comentar asuntos de cualquier 
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índole, aconsejar sobre distintos tópicos etc. Los locutores suelen decir sus puntos de 
vista, afinnar, prometer, persuadir, motivar, leer cartas, uar recados, aconsejar, etc. 

En estos espacios al aire el acto hablado corre por cuenta del locutor en tumo, quien 
habla de manera coloquial y poco estructurada (a falta de guión), lo cual permite que la 
radio se emplee como un servicio personal para sus radioescuchas. En estos espacios 
Pmpropn ,~C: r.;:Irnr,tp.rÍ<;;t1r.M hllmf'lna!il; elementales de la radio. lo cual se centra en Doner en ------0'· '. ,-_.. . .- . & 

contacto al locutor y al radioescucha. 

Como en una carrera, la misión de la radio a través de los locutores, consiste en 
entregarles un mensaje a todos, en lograr que se detengan frente a ellos, presten su 
•. "eneión y surgan ahí con la inquietud que el trabajador de la voz logre impregnarles. De 
seí ~osible conse~ir la compañía del público durante mucho tiempo o al menos que 
de~e' .. , '.'c!'.'e!" a estadcnarse en !a !!!i~!!!a freCl.H!!!t!a y con la misma persona qu~ !05-

motIvo. 

Es cierto que esta tarea no es fácil, pues el locutor se encuentra frente a personas con 
intereses diferentes, distintos niveles de educación y cultura, posición social, edades y 
c:pvnc: PIIPnf>n ~PI'" nllp. ~I n~'mr nor t~ p.mi""r~ ni,,::¡n el men~~ie v si(l'~n Sil camino. n nor --.---.---------. ,-- _. • e • "-J' ~"' ..... • • 

curiosidad se queden y al darse cuenta de que lo dicho por el locutor carece de 
importancia, se alejen y se vayan. 

Por ello el locutor debe lograr que el radioescucha sienta que lo que se le ha dicho 
tiene signilicado para eHo, y entonces desee regresar de nuevo para escucnario no una 
sino varias veces. ya que el locutor despierta ia cunfiabiiiuau en d TadiOt:s\';ucha, subrt: la 
vera6d~d dei m~n~jf", nehirin a ia ,¡;enciiiez oe ¡as paiahra,¡;. por io concrero de ¡as ideas y 
porque el lenguaje es común a todos. Con la seguridad de lo que se dice y se hace llegar 
tiene un respaldo moral y ético, como función de servicio. 

Antes que todo, se debe identificar lo que está buscando el radioescucha, de hecho se 
supone que quiere distraerse, encontrar motivaciones para su espíriru, conocer nuevas 
cosas, darle rienda suelta a su imaginación o simplemente recorrer el dial con la simple 
idea de que si se encuentra algo de su agrado, le dedique parte de su tiempo o de lo 
contrario, siga su camino. 

Una vez que el locutor ubica a su público se conoce la razón de su presencia y de 
igual fonna que es un grupo heterogéneo. Lo primero a realizar será el atraer su atención 
mediante un ténnino medio pues si se hace pobremente, nadie se acercará y se corre ·el 
riesgo de crear desconfianza y desinterés; y si al contrario, lo hace más con derroche de 
intelecrualidad aparentando suficiencia, se creará desconfianza, repudio y hasta burla, lo 
cual podría ocasionar un clima de tensión y aburrimiento entre el locutor y el 
radioescucha. 

Las significaciones que tiene el mensaje en la intercomunicacJOn 
locutor~radioescucha, involucra aspectos tales como las condiciones poHticas. reglas de 
comportamiento, experiencias, etc; que tengan en conjunto ambos interlocutores, aunque 

I 
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también habria que añadir, los juegos imaginarios que imponen en la fonnulación y el 
reconocimiento de los mensajes que los transforman en sujetos dentro de un mismo 
espacio y contexto. 

Así pues. el mensaje en esta intercomunicación surgirá de la conjugación de voces, 
imaginaciones a distancia y las mismas personas quienes a veces son excluidas por la 
concepción propia de la radio que está a merced de la imaginación del radioescucha y la 
creatividad del locutor. 

La parte considerable es la conformación del mensaje en la intercomunicación 
telefónica, en el que intervienen las condiciones y experiencias tanto del locutor como del 
radioescucha, puesto que este elemento es un signo capaz de inspirar mutaciones a causa 
de las subjetividades, hábitos, nonnas, imágenes que se tienen de los destinatarios, y las 
formaciones que rigen el lugar social, con el fin de alcanzar la credibilidad de los 
mensajes. 

La sencillez en la transmisión (emisor-mensaje-receptor) puede llegar a integrar una 
acción colectiva y cierta familiaridad generalizado con las capacidades de acción tanto del 
locutor como del radioescucha. 

Las identidades y las posiciones relativas del locutor y del radioescucha son en 
realidad espectros cambiantes según sus fisonomías, asi pues, se transfonnan las 
condiciones del diálogo y la credibilidad. 

Esto'tiene efectos inmediatos en la retroalimentación de parte de ambos polos(locutor
radioescucha). En cada medio es diferente, y en el caso de la radio a últimas fechas ha 
logrado incrementar su capacidad de contestación hacia el público y viceversa, de este 
modo los radioescuchas surgen como emisores activos. 

Para comprender la naturaleza del mensaje producido a raíz del nacimiento y desarrollo 
de la intercomunicación vía telefónica locutor-radioescucha, es necesario hacer un análisis 
de las fases que integran dicho fenómeno comunicativo de la radio, para el cual tomamos 
algunos elementos del modelo propuesto por Manuel Martín Serrano y lo aplicamos al 
fenómeno de nuestra investigación: 

FASE 1 
E//ocutor im'ita al público para que lo llame por teléfono, da los números. 
Mensaje A 
EGO-EMISOR: Locutor 
ALTER-DESTINATARIO: Audiencia 
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..................................................................................................... 
FASEll 
El radioescucha responde al llamado, marca a la estadán e inicia IDl diálogo con el ~ 
loculor. : 
MensajeB 
EGO-EM1S0R: RaditJeSC#c1ra 
ALTER-DESTINATARIO: Locutor 

l ••••••••••••••••• ' ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , 

........................................................................................................ 
FASE m 
E1IUC:llíur da respuesia a ias pregunias O so;iciiuáes dei radioescucña con ei que 
conversa a trcn'és del teléf 0110. 

MensajeC 
EGO-EMIS0R: Locutor 
ALTER-DESTINA TRIO: JlJu/joescuc1ra • : ..................................................................................................... ; 

FASE IV 
El ¡adioeSCiiChü Cvmi,,",;¡ lü pLi¡¡u:;, uHll::llo(;lIior. 

Men5l1jeBI 
EGO-EMIS0R: RatÜoesai.c1ra 
ALTER-DESTINATARIO: Locutor 

...................................................................................................... 

: ......................................................................................................... ;-
FASE V 
El loculor, de acuerdo a las necesidades del radioescucha conlimla la charla. 
MensajeCI 
EGO-EMlS0R: Locutor 

ALTER-DESTINATARIO: RadiOt!SC1lcha . : 
l ••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , 
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..................................................................................................... 
FASE VI 

El resto de la audiencia escl/cha el diálogo que sostienell el locutor ctHl el 
radioescucha que llamó. 

MmsajeD 
EGO-EMISOR: locutor y radiot!scucha 
ALTER-DFSTlNATARIO: p/lblico 

...................................................................................................... 

Ahora bien las cualidades propias del mensaje A es que se considera como el 
antecedente de la intercomunicació~ además es de carácter colectivo pues la invitación 
es abierta para que cualquier persona que lo reciba, libremente decida aceptar o no la 
solicitud. 

El mensaje B, lo emite el radioescucha, por lo que es individual y se dirige de manera 
directa al locutor para iniciar el diálogo, en otras palabras es el inicio de la 
intercomunicación via telefónica, puede así mismo, verse como una propuesta del 
radioescucha para tener una comunicación interpersonaJ con el locutor. 

Por su parte el mensaje de B 1 será el que el radioescucha utiliza para proseguir en 
contacto comunicativo con el locutor a fin de quedar satisfecho con su llamada a la 
estación. 

El radioescucha dentro de la intercomunicación, como dirige su mensaje a uno solo, 
pretenderá en todo momento atención personalizada aunque debe tener conciencia de que 
no solamente lo escuchará el locutor, sino infinidad de personas más, también se 
enterarán del contenido de su emisión. 

El mensaje e también es personal pues el locutor lo dirige al radioescucha solicitante, 
son respuestas concretas de acuerdo a los planteamientos que se le hagan al comunicador, 
quien pondrá gran parte de su atención en su compañero interlocutor al otro lado de la 
bocina; no obstante, nunca olvida que es escuchado por bastantes individuos mas en los 
cuales puede influir en ese instante su manera de atender a esa persona en particular para 
que ellos en un futuro se atrevan a llamarle por teléfono o no. 

Más claramente los mensajes e, emitidos por locutores son muy directos para los 
radioescuchas que los reciben vía telefónica e indirectos para el resto del auditorio a los 
cuales les llegan por medio de su aparato receptor. 
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Asimismo, pueden haber mensajes e consecutivos, si es que existen más respuestas 
del radioescucha, es decir comunicación de retomo, compuesta por otros de sus mensajes 
BI. 

El mensaje D, nace del intercambio de mensajes (B y C) entre locutores y 
radioescuchas vía telefónica y se welven uno cuando lo recibe el público. por ende, 
adi::liiá5 d~ 5Cf "j¡¡¡l¡¡¡ü" para k¡,; éiutOíC5, C5 colectivo ~! rcc:bir gr:t."! ni::r.erc de cyer:.!es. 

En dicha charla no se ve inmiscuido de manera tangible. el público es ajeno a la 
acción comunicativa, pero (sin querer). involuntaria o voluntariamente si es participe del 
hecho. porque forma partt.! de la audiencia del programa y será afectado en cierto grado 
por la confrontación, por los mensajes intercambiados por locutores y radioe!'cuchas; 
:!.!.!nql..!l! t0rl0 d'!p'!'!'!d'!' !~m'-'i':'n rip: I~ fr;:t<il.('.p:ndenci;" de los contenidos o son relevantes o 

ilO, jJui::S puede Ser que sólo llame para pcdií Ur'úl canc¡6~. 

En la estrategia de la intercomunicación, el locutor tantea al radioescucha y a la 
inversa (en ocasiones), y conforme puede el locutor éste va eligiendo en función de los 
efectos trata de provocar un diálogo que sea intercomunicativo de ahí que posteriormente 
.................. : .. c.n .... 1i ...... ;;.,.t: ......... fO.'::n c. ..... h<;¡r ... r. nr. c:p tr~t~ tip nl1'" "'" r~rlin <U" plii;:t I1n tino tif' a .............. J .... O ....... O ... • .. ··~ .... • ~ ••• -"'--0-' •• - -- - _.- -- ,-- -- ----- - - ---J- • - .. r • 

lenguaje entre muchos sino que sean descritas las condiciones que afectan a la 
conformación de un lenguaje radiofónico de tal forma que en todo caso se trate de un 
lenguaje conformado por el locutor y el radioescucha, para ser utilizado en el mensaje 
sea cual sea éste o su objeto de interés. 

Así pues, ia daboración del men~je ut::be St:1 "áliJa ~illlultánt!amenic para todos los 
rnciioe<il.cllc:h<ls y hR cie <il.er váiida Iambién para crear ei único víncuio que pueut.! lldinil d 
público: su relación de dependencia no sólo con el medio sino más aún con el locutor. 

De esta fonna el mensaje en la intercomunicación locutor-radioescucha requiere un 
tratamiento, sino especializado sí uno que satisfaga al mismo tiempo las exigencias de la 
decodificación del público diverso. Hay que poseer al menos dos condiciones: la 
facilidad para negar al auditorio independientemente del contenido que se trata de 
comunicar, y la capacidad de decidir cual es el contenido que se debe transmitir. Además 
se exige la-capacidad o competencia para decidir 10 que es de interés público y lo que es 
de interés general. 

Sin embargo, hoy en día en la radio, como veremos en el siguiente capitulo, es más 
fácil que un mensaje intercomunicativo se vea convertido en un negocio y de alcance 
inagotable debido al éxito alcanzado como consecuencia del fenómeno de la soledad que 
sufre nuestra sociedad por lo cual su necesidad de sentirse escuchado y hablar con los 
demás en este caso con el locutor. persona en quien encuentra una voz amiga y consejera. 
dispuesta a entregarle su confianza. 
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3.1. LA ZETA 

Sólo basta "viajar" por el cuadrante en este momento, para poder apreciar como la 
intercomunicación via telefónica locutor-radioescucha se da en gran número de emisoras 
del área metropolitana, en cada una de las cuales con características propias y peculiares. 

Para esta investigación se optó por la estación la Zeta, ubicada en el 92.1 de 
Frecuencia Modulada. estación perteneciente de Grupo Radio Centro: los programas 
objeto del análisis descriptivo y comparativo son Las Serenatas de la Zeta y Adivina'y 
Gana. 

Con el fin de exponer la participación de ambos actores del fenómeno. locutores y 
radioescuchas, dentro de dichos programas, fue preciso recurrir a técnicas de 
investigación como la entrevista y la encuesta; la primera estuvo dirigida a los locutores: 
Gabriel Roa, conductor oficial de los programas, y a Bernardo Hernández, ya que es el 
sustiMo. 

Los tipos de entrevista que se escogieron fueron dos, hechos y de actitudes, ya que se 
pretendió obtener las opiniones de los dueños del micrófono y sus conocimientos entono 
a su desempeño dentro de las emisiones a analizar, aspectos como: estilo de locución, 
objetivos del programa, servicio que ofrece, creatividad, público al que se dirige, 
importancia del radioescucha que llama al programa, características del Contacto 
telefónico, uso del lenguaje, patrones que se siguen en la intercomunicación, aspectos 
psicosociales como empatia e identificación, entre otros temas pertinentes. 

Por otra parte, la encuesta se aplicó a los radioescuchas en dos modalidades: 
radioescuchas en general, quienes sintonizan las dos estaciones a comparar la Zeta y la 
Ke-Buena; y radioescuchas de los programas Las Serenatas de la Zeta y Adivina y 
gana, la muestra fue de 300 personas la cual se redujo a 275 por se los radioescuchas 
claves de la investigación. Los criterios de selección fueron: hombres y mujeres de entre 
15 y 35 años de edad pertenecientes a las clases socioeconómicas e y D, ya que con 
base en los datos proporcionados por la Zeta éstas son las caracteristicas de su público 
objetivo. Para el levantamiento de la encuesta se escogieron como lugares clave colonias 
populares del Distrito Federal y del Estado de México consideradas entre la zona 
metropolitana, como: San Pedro Xalpa. ¡ztapalapa. Pensil, Ecatepec, Naucalpan, 
Tlalnepantla, y Nezahualcoyotl, entre otras~ algunos cines, parques y deportivos, ya que 
se observó que estos sitios son muy concurridos por jóvenes y adultos con el perfil de la 
muestra de radioescuchas requeridos. 

El cuestionario del primer tipo de radioescuchas estuvo integrado por preguntas 
predeterminadas, en sus dos formas abiertas y cerradas; de estas últimas dicotómicas y 
abanico. La información que arrojó este cuestionario fue de utilidad para el análisis de 
ambas estaciones a estudiar y comparar. 
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Por su parte, el cuestionario dirigido a los radioescuchas de los programas inicia con 
pr~g:untas cerradas, no obs[ante, incorpora una <;ecciim de abiertas a fin óe conocer su 
opinión entorno al locutor que conduce las emisiones, la existencia o no de factores 
psicológico como: la identificación. el lenguaje el servicio que ofrecen este tipo de 
programas; entre otros aspectos. Asimismo las ultimas seis preguntas está destinadas 
únicamente a los radioescuchas que han llamado a La s Serenatas de la Zeta y Adivina y 
Gana, y van encaminadas a descubrir lo que motivó su contacto telefónico: el trato que 
recibió de éste, y si la necesidad de servicio fue cubierto 

Sin embargo, antes de comenzar el desglose de lo que implica una estación grupera 
como es la Zeta. haremos una breve reseña de lo que es Grupo Radio Centro cadena 
radiofónica a la cual penenece la emisora. 

Grupo Radio Centro se ha caracterizado por ser una de ias mas importantes empresas 
del mundo radial en cuanto a infraestructura, proyección y economía se refiere. Se 
precisa de ser la única que transmite las 24 horas del día mediante dos satélites de 
telecomunicaciones. Asimismo, Grupo Radio Centro es sin duda una empresa que se 
concreta a la publicidad mientras que otras cadenas pelean por los. ratings 

En 1946 bajo el mando de Don Francisco Aguirre limenez surge lo que hoy 
conocemos como Radio Centro, en ese entonces contaba sólo con dos estaciones: Radio 
Centro y P~d¡D '\:~ried~dO;!:;. En In üctualidad esta cadena basa :iou~ rUlll:IUn~:s 

comunicativas en 12 emisoras radiales dentro del Distrito Federal; seis en A..\1 y seis en 
Pv!. .A.j mismo tlempc cue:1t3. con OIR (Orgw,.lzación de la Radio) la .:;ual euhuCl i:1 rná~ 

tl~ 35 piazas de las principaies ciudades dei pals por medIO de 98 estaciones 
afiliadas.(Ver Organigrama) 

Así pues, tenemos que las estaciones integrantes de Grupo Radio Centro de la capital 
mexicana se conforman de la siguiente manera: 

AM 

1. F21 (Formato): Es una estación totalmente noticiosa y se ubica en el 
1150 
2.Radio Cemro: Emisora cien por ciento hablada en el 1030 de la radio 
3.FonÓgrafo: Transmite música de 1920 a 1960, su público es prácticamente de 
la tercera edad. Ubicada en el 790 
4.Radio Consentida: Emite música mexicana, del folklor y ranchera, en el 1560 
S.Radio Variedades: Música de banda y tropical, se ubica en el 1320 
6.Radio Red AM: Es una estación por completo hablada, la cual se encuentra en 
el 1110 



... I .... lgal.b.,. 
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FM 

1.97.7: Emisorajuvenil con música de balada en español y mezcla de dance 
2.UniversaJ Stéreo: Música en Inglés de los rulos sesenta y Jos noventa/s, en el 
107.3 
3 .. AJf.a: Emisora de certe juve!li! CO!! !!!ú5k~ !!!oderna en Ing1és y dance, se 
ubica en el 91.3 
4.Red FM: Música ba1ada en Inglés moderna y programación de noticias por la 
mañana, tarde y noche, ubicada en el 88.1 
5.Stéreo Joya: Estación con música balada en espa.riol, moderna y de catalago, 
en el 93.7 
6.La Zeta: Emisora Que transmite música grupera. la cual se encuentra en el 
9?! ! 
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Una vez estructurado de manera singular lo que representa Grupo Radio Centro como 
Iln:¡ ciPo be:. ~rinrir~lp.;: r~npn~5 T:\rli0f0nir.:\c;:, tiflTPmnct p~~ ~ q~lf", I':'S J~ I':'mi5-0r~ "!.~ 

Zeta"", integrante de la empresa radial. 

Para empezar será necesario remontamos años atras un poco antes de convertirse en lo 
qln! <:i.hora se ~onoct: ¡';;OJilO "'La Lch .... l:n 1903 t:sla t:UlisUld S~ iuicia cuu d 1I01Ilbl~ d~ 

Cryslal FM (X1IFO 92.1 mhz fM. 150k,,· de potencia) en aquel tiempo su representante 
es Cn:stiil Cima y su Gerente~ Daniel Caffcfd Rojo. Sufgt: CUIIIO ii! VI inu::Ji:1 c;:sia(;iún (;UIl 

5000 watts de potencia. adopta un perfil de música en español predominando la balada. 
Tenía como Slogan "El amor no tiene idioma en 92. JFM ': su programación era grabada 
y sin línea abierta al público. No obstante. para 1990 C1}'slal cambia su programación 
para incluir canciones en lngJés. 

En un principio la dueña era la cadena Cryslal, sin embargo para febrero de 1992 se 
fusiona con la empresa Radiocima S.A con el propósito de fonnar la cadena __ _ 
Crystal-Cima. 

Finalmente. tras el cambio de razón social y de instalaciones, se opta por alquilar la 
emisora a Grupo Radio Centro (en ese entonces Organización Radio Centro), la cual a 
partir del 26 de julio de 1993 le da un giro total y la transforma oportunamente en 
"Sol/ido Z·: bajo un perfil de música grupera. 

De manera comercial "Sonido Z" responde en gran medida a las expectativas que se 
tenian contempladas para la cadena radial, pues logra adeptos tan deprisa que se 
consolida dentro de las principales estaciones que siguen el mismo corte musical. Como 

I 

I 
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dato anexo cabe apuntar que "La Zeta" hasta !l0viembre del pr~sp.nte Rñn (1998) se 
encontraba a un lado del cuadrante de la Ke-Buena, estación que también es grupera y 

. tiene buena aceptación, pero a causa de la competencia y corno estrategia, fue cambiada 
al lugar que anteriormente ocupaba Radio Universal (otra estación perteneciente al 
mismo grupo). 

Sin embargo, para 1996 la directiva toma la decisión de cambiar el nombre, sin ser tan 
radical pues se conserva sólo el titulo de "La Zeta ", eliminando de éste el Sonido ya que 
se consideraba dificil la permanencia en la mente del radioescucha. Asimismo, en este 
año Grupo Radio Centro se TeselVa los derechos de la estación. 

De igual forma el slogall sufre algunas modificaciones y se concretiza en 
Salvajemente Grupera. Así pues, "La Zeta" se convierte en una estación cuyo principal 
objetivo es entretener e informar a su público el cual se compone primordialmente de 
mujeres amas de cas~ jóvenes, cuyas edades oscilan entre 18 y 24 años, pertenecientes a 
la clase popular ubicadas en el rango socioeconómico denominado "C". 
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3.1.1. CARACTERlSTICAS GENERALES 

Como anteriomlente se mencionó, Sonido aia pasó en 1993 a convenirse en La Zeta 
asimismo, cambió su slogan «El sonido oficial de los grupos" por "Salvajemente 
Grupera", la razón de dichos cambios fue que su más fuerte competidora la Ke-Buena se 
encontraba en esos momentos en ios primeros jugares ~! •••• ya nos habian dado ia vueita 
t.mtum':l!S lt::nÍamos qUl! Cf'ea.I algo JlUt:'VO por eso nos convertimos en La Zeta con 
logotipo y slogan diferente".' 

Así la Zeta con nueva imagen y manejada por un 5taft' de 50 personas entre 
nrnrnntnrpc: <:p ... rpt~ri!Ul IUlvili!u'p<: ti", nrMI1f",..inn v ",pr,.~rlntp ... ni2 nnPr!;..,lnn:oc: 1"----------' ----------, --.. ------ -- r---------- J ---------------,. -1"--------, 

• , '. • •• 1 ,', I ",' • 
pIU~<11I1i1UUIt::). UIlt:ÑlVI y gCICIIU:, uaulII UC "':UIII)JUl JV::> UU::' UUJt:UVU:S 4.Ut: I,;UIIIVC1Jlt:UI,;UU 

las once estaciones restantes de Grupo Radio Centro: informar y entretener lo primero a 
través de los Noticentros , que son cápsulas informativas emitidas cada hora y elaboradas 
por la sección noticias de GRC; y lo segundo con la música. 

Básicamente La Zeta ofrece al público de la zona metropolitana una programación 
musical de corte grupero. Sin embargo, como uno de sus más actuales promocionales 
dictan "Somos algo más que mlÍsica ,. todo el interés de la estación se concentra en ello 
'"Todas las emisoras ponen las mismas canciones, la forma en como nosotros se las 
damos, hace ia diicrcncia" así se expresa el ioeutor Francisco Javier Gonzaiez, ai 
subrayar que su estación es distinta porque el publico es tratado con gran respeto, por 
Tanto eo; tomado en (':uenta en ia seiección de las meiodias que se emiten en ia 107.3. 

El género musical que emite La Zeta es cien por ciento grupero, conforme su director 
Gabriel Hernández, este movimiento no es tan nuevo, pues tuvu su inicio en los años 
setenta con grupos como tos Freddys, los Babys, los Terrícolas, entre otros, no obstante, 
ahora a los nuevos grupos se les ha dado mucha más promoción, por ende es mejor la 
venta de discos y frecuentes sus presentaciones. 

Asimismo, Gabriel Hemández subraya que este movimiento grupero no es privativo 
de nuestro país pues tiene vigencia en Centro y Sudamérica; por lo tanto, el universo de 
la radio se ha aprovechado de la fuerza de este género para conformar proyectos o 
formatos musicales completos, programas especializados con la certeza de una enorme 
audiencia; y ese es el caso de la 92.1 FM que desde 1994 al convertirse en estación de 
música grupera no ha cambiado su formato. No obstante, La Zeta no fue la primera 
emisora de ese género musical en Frecuencia Modulada. Inicio Radio UIlO, y actualmente 
son tres estaciones de similar fonnato musical (Radio UIlO, La Zeta y la Ke-Buena). 

I 
I 
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La música es el elemento de más importancia dentro de la programación de La Zeta, la 
cual está estructurada de la siguiente manera: 

Lunes A Viernes 

6am - 73m Las serenatas de La Zeta 
Complacencias musÍ<:alcs para el público que llama y dedica 
las canciones a sus fanúliares y amigos a través de la radio. 
Conducido por Gabriel Roa 

7 am - 9am Adhina y Gana 
Concursos con relación a la programación musical, cultura 
general¡ el radioescucha que llama participa cantando, 
adhinando y contestando preguntas de diversos temas. 
Se alternan concursos y bloques musicales. 
Conducido por Gabriel Roa 

9am - lOam Sonidos del Ayer 
Se emiten me10días de catálogo, algunas están programadas 
pero hay liba'tad de transmitir las que d público solicita vía 
telefónica al locutor. 
Conducido por Gabriel Roa 

lOam - 12pm Bloque musical y horario del locutor: Gabriel Roa 

lpm - 2prn Bloque musical y horario del locutor: Daniel López 

2pm - 3pm Frente a Frente 
El locutor propone dos canciones y el público llama para ,"otar 
por alguna, la melodía que acumule más ,"otos es la que se 
transmite. 
Conducido por Daniel López 

3pm - 6pm Bloque musical y horario de locutor: Daniel López 

6pm - 7pm Bloque musical y horario de locutor: Juan Carlos Piñón 

7pm - 8pm 6<>nid"" del Ayer (segunda emisión) 
Locutor: Juan Cados Pifíón 

8pm - lOprn El Oub de los Chof""es 
Además de variar la música a tropical, salsa y cumbiasj hay 
-concursos paTa los taxistas y microbuseros, y se les regala 
gasolina y herramientas útiles para ellos. 
Conducido 001 luan Carlos Piñón 



lOpm - i2am Bioque musicai y horario de locuior: juan Carlos Piñón 

113m - 6am ~fúsica grabada 

Sábado Y DorrlÍngo 

7am - 9am Las Serenatas de La Zeta 
r-o ~ • •• • •••• __ 11 _ ,. -'_.11' __ 
L-Ompl3CClI03S IHWSU;:.tU;::' pi:I.JiI ~J PUUU\;V '-tue 1..1 .. 11141 J U~l"""" 

b"l. ~nMnnes a ~tl~ familiarcs ~. amigos a través de la ramo. 
Conducido por Gabriel Roa 

9am - 103m Bloque musical y horario de ]oculor: Gabriel Roa 

1O.m - lIam Sonidos del Ayer 
Se emiten lnelodias de catálogo, algunas están programadas 
pero hay libertad de transmitir las que e1 público solicita vía 
teJefónica al locutor. 
Conducido por Gahriel Roa 

'1:.-rn _ ¡nln RlnnllE" ml1~1("~1 ,. h01":l-no M1111H': ~ t1'":::Insmi,en ios n-nrneros - - e l ,1 ~ I 

IUlf.u"t:::; JI: !-"'l'u]aúJ .. J J 1~ 1i1H¿¡Unjeutos de la ¡o,t:JHaHa 

Conducido por Gabriel Roa y Daniel López 

lpm - 2pm Bloque musica1 y horario de locutor: Daniel López 

2pm - 3pm Frente a Frente 
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El locutor propone dos canciones y el público llama para \'otar 
_ ~!_a~na, la melodía que acumule lnás ~Qt!>S es la que se 
transmite. 

Condu-cido por Daniel Lópcz 

3pm - 6pm Bloque musical y horario de locu[or: Daniel Ló¡x:z 

6pm - 7pm Bloque musical y horario de locutor: Juan Carlos Piñón 

7pm - 8pm Sonidos del Ayer (segunda emisión) 
Conducido por Juan Carlos Piñón 

8pm - lZam Bloque musical y horario de locutor: Juan Carlos Piñón 

I 
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¡ 12am - 6am .\lúsica. grabada 
~OT.\: Ca~ señalar que durante casi toda5 las emisiones musicales se emite música del 

recuerdo. "'\·íe 'itas ero bonita~" 

El periil del público de La Zeta es el de clase e y D mujeres amas de casa y jóvenes 
de ambos sexos de 18 a 24 años, aunque según los mismos locutores, no sólo las 
personas de dichos niveles son quienes verdaderamente los escuchan, también la gente de 
clase A y B forman parte del auditorio de la estación, sin embargo, los programas están 
dirigidos a la clase popular~ 10 mismo ocurre con el rango de edad, pues confonne a la 
experiencia de los comunicadores, niños y ancianos sintonizan la 92.1 "esto lo 
comprobamos con su respuesta a las promociones que a lo largo del año hacemos, con el 
día del niño, reyes etc",: 

Conforme nuestra encuesta, se pudo comprobar que el auditorio de La Zeta se 
compone en un 73.5 por ciento de mujeres y el 26.5 por ciento restante por hombres, con 
respecto a la edad esta fluctua entre los 15 y los 40 años, y se distribuye de la siguiente 
forma: 15-20 años, 20-25 años, ,25-30 años, 30-35 años, 35-40 años; 10 que muestra que 
ciertamente el público de la emisora es muy heterogéneo. (Ver gráfica ZETA 1) 

Las cifras que indican con que frecuencia los radioescuchas sintonizan la estación en 
la semana, nos hacen suponer que La Zeta se ha consolidado como una emisora fijada en 
la memoria de los capitalinos. 

Por su pane el tiempo de consumo del radioescucha de La Zeta se eleva a más de 
cuatro horas y el minimo es de treinta minutos, que se refiere casi siempre al mismo 
tiempo que se pasa en los medios de transporte, para transladarse a la escuela o trabajo 
por las mañanas o el regreso a casa. 

Los capitalinos escuchan mas La Zeta por la mañana y tarde que en otros momentos 
del día, ya en horarios naturnos las cifras de la encuesta indican un descenso de 
auditorio, el cual hasta en un once por ciento y por la madrugada lógicamente sólo un dos 
por ciento sintoniza la estación. (Ver gráfica ZETA 2) 

Por lo que respecta a la programación que ofrece La Zeta, el público opina, según la 
encuesta, que prefiere los matutinos como, 5;erenatas de la Zeta, Adivina y Gana y 
Sonidos del Ayer. Un pequeño porcentaje de los encuestados les agrada Frente a Frente, 
mientras que gran parte de ellos sintoniza la estación sólo por los bloques musicales y 
sólo un cuatro por ciento están de acuerdo con toda la programación de la emisora. (Ver 
grafica ZETA 3) 



SEXO nF LOS R_A DTOESCUCHA.S 

El Hombres 

o Mujeres 

Fl:E.."TE: E"cu~.a: te:llindo • rldioncuebu df" la Z~tI. pclrJ. .Gn~. proplOl df 11; UlvntigsC>OD. 

ZETA 1 

301 

I 



28% 

PREFERI::,:NClA DE L-\ GENTE POR 
EL HORARIO 

11% 2% 

. o Mañana 

El Tarde 

o Noche 
O Madrugada' 

ZETA 2 

59% 

302 



ZETA 3 

¿QUÉ PROGRAMA ES SU FAVORITO? 

Serenatas Adivina y 
de la Zeta Gana 

Sonidos 
del Ayer 

Frente a 
Frente 

Bloque 
Musical 

Todos 

Fli'ENTE: Eacaeltl. rnIiud. I ndiou:uchu & 1. Zftl., pUl. ñuel propiol de k iavt'1tipc:icill. 
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El radioescucha de La Zeta tiene gr:l:1 ccnccirrüentc de sus !cC'...:.tcre$, recuerda sus 
nombres y hasta puede identificar sus voces, por ejemplo de acuerdo a sus horarios de 
cabin~ sin embargo, no está muy interesado en conocerlos fisicamenfe ya que sólo un 
32.5 por ciento' acepta que tiene curiosidad por verlos, debido a la personalidad que 
proyecta cada uno de ellos~ mientras que el 67.5 restante no le interesa el físico de ningún 
locutor, y prefiere sólo oirlos. (Ver gráfica ZETA 4) 

Por otro lado~ el estilo de locución que esta a acargo de Gabriel Roa. es considerado 
por su público como algo seno pero sin dejar de ser alegre. Habrá que hacer mención al 
respecto de la importancia de llevar un diálogo en serio, ya que éste es el punto principal 
por el cual la gente sigue los programas y no sólo a éstos sino a la estación en general 
pues al mismo tiempo que el locutor es amigable también tiene espacios de formalidad. 
Debido a esto, a la fonna de hablar y al comportamiento de Gabriel Roa, éste es bien 
aceptado por los radioescuchas. 

El contacto telefónico es primordial y no sólo para el locutor, sino también por el 
auditorio quien pese a su interés por entablar comunicación con el locutor, muchas veces 
se ve limitado por el tiempo o porque son tantas las llamadas que desean entrar y por tal 
motivo o no participan, o cuando lo hacen es con el objetivo de dialogar con el locutor. 
además de satisfacer su necesidad de ser complacido en la Serenata o concursar. 

El respeto es otro punto que cabe destacar y el cual es importante para el 
radioescucha~ ya que es considerado por éstos como la base de la intercomunicación el 
locutor y su público quienes aceptan la existencia del respeto en su relación con la voz 
radiofónica aunque no por ello afirman que <uno mismo se da a respetar pero si empieza 
el cotorreo entre los dos ya cambia".' (Ver gráfica ZETA 5) 

Como se ha podido apreciar desde el principio los programas Las Serenatas de la Zeta 
y Adivina y Gana, son conducidos por Gabriel Roa, como dato anexo vale mencionar que 
en general la Zeta está a acargo de voces masculinas, por lo que en la encuesta realizada 
los radioescuchas dieron su opinión al respecto, teniendo a bien aceptar que una voz 
femenina en la estación le podría dar otro giro, además que también sería adecuado 
darles una oportunidad siempre y cuando desempeñen bien su trabajo, pues en ocasiones 
los hombres aburren. 

Sin embrago, no todas las respuestas fueron favorables para la mujer locutora, ya que 
en algunas sc manifestaron en contra al decir que una voz de varón es más agradable y 
divertida. Aquí sería necesario acotar que la mayoría de las afirmaciones fueron 
realizadas por mujeres entre 15 y 27 años. <"No sería alegre La Zeta ya que las mujeres 
no son tan ocurrentes como los hombres".4 
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¿EXISTE EL RESPETO ENTRE LOCUTOR 
Y RADIOESCUCHA EN Lo\. ESTACIÓN? 
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Como,es sabido La Zeta tiene como competencia más cercana a la Kc-Buena, la cual 
según estudios de mercadotecnia llevados a cabo por empresas como lNR_A o Ñ1ELSEN~ 
ocupa el segundo lugar de popularidad. En tanto en la encuesta efectuada por nosotros, el 
auditorio expresó su favoritismo por la Ke-Buena. dejando en la posición numero dos a 
L. Zeta (Ver gráfica ZETA 6) 

La locución de La Zeta la llevan a cabo: Gabriel Roa. Daniel López y Juan Carlos 
Piñón~ para todos ellos el estar detrás de los micrófonos de esta emisora significa mucha 
responsabilidad, pues saben que la audiencia de la 92.1 es muy alta. además deben 
representar a uno de los grupos radiofónicos mas importantes de México. Una de las 
características en la voz masculina de La Zeta. respecto a su discurso o comentarios, es 
la aplicación de velocidad y espontaneidad en los mismos «sí, debernos ser veloces pero 
saber que decimos eso es !o bisko. Más (P)~ nlHi:l <:.omo<:. clinámico~, no me gu~ta ~er 
¡ento, dar ei nombre de ia canción, ia hora, pero que se emienda, porque una cu~ t:::i 4ue 
hable muy rápido y no se comprenda".3 

A~irnisrno: a los locutores de la 92. L los directivos les hacen la recomendación de un 
trato amable para el público, a toda costa ser respetuosos y educados "podemos bromear 
con la gente pero siempre dentro de los limites del respeto, éste es básico, la estación es 
familiar, eso no lo podemos 0Ividar",.6 « ... en La Zeta nos distinguimos de otros lugares, 
porque aquí en Grupo Radio Centro tratamos bien al radioescucha nunca lo tratamos de 
cfcnd.:, ni Gcnign:.r do.: n:n!;una mam::ra porq:.;e se p:::de le que es la esencia de la radio o 
$C.l si uno esta en un medio de comunic:!cién es por algo. no porque sea un barbajan o 
.:.1go por el ;;::;tHo. un::: cc~ e:; cotOIT~ en buena onda y otra cosa pasarse y ofender al 
publicQ".7 

Por otra parte, el lenguaje que manejan los locutores de La Zeta esta basado en el 
perfil de su auditorio, por ello es comun y sencillo el adecuado para que sea posible una 
identificación entre el radioescucha y el comunicador «me dijo mi jefe, tienes que hablar 
como la gente para que te sientan suyo, si no pues no van a aceptarte, grabate sus 

_ e~presiones g~e utilizan paJa ~que te jdenüQ~~~n".8· 

Esto no implica que la locución de la 92.1 deba ser vulgar o corriente pues según los 
locutores, nunca usan palabras en doble sentido y esto se debe en primera instancia a que 
su empresa se los prohibe, además los radioescuchas de la estación no están 
acostumbrados a escucharles ese tipo de lenguaje, ni a dirigirse a ellos con el uso de 
palabras ofensivas, " ... la gente que escucha La Zeta rara vez nos habla en doble sentido 
por ello no hacemos lo que no deseamos que nos hagan si uno no quiere que le hagan 
bromas de mal gusto al aire, mejor me limito y no las hago".9 

Aunque el locutor de La Zeta no utiliza el doble sentido, respecto a las otras 
estaciones que sí lo permiten "todo depende de su perfil, porque no toda la vida uno 

I 
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¿QUÉ ESTACIÓN PREFIERE? 

40.3% 

59.7% 

o Ke-Buena OLa Zeta 

ZETA 6 
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como locutor se la va a pasar con lo normal, si se puede salir un poco. esta bien. siempre 
y cuando se sigan los lineamientos de cada empresa, no llegar a la vulgaridad. todo se 
puede decir~ pero con cierto límite".lO 

El humor es otro rasgo caracteristico de la locución de La Zeta, así los radioescuchas 
Cd.:,i :;iempl~ t~íidíáii ü! ~~re a ll..'12. persO!!:! q!.!l! 5f!rá ~,-!ªnimf\ nptimi~ta; alegre y 
bromista, "para mi es indispensable mostrarme feliz CoD el púb1ico pues ellos es lo que 
buscan, yo se los doy. siempre juego con ellos les hago bromas. ha habido ocasiones en 
fas que por teléfono me ofenden, pero hasta de eso saco una broma y la gente se muere 
de la risa, se le olvida a todos el incidcntc ... 11 

Se dice ({ue e5 más fficil hü.ccr Befar a !a gente que reir. pues b!en par!! 105 10~tltores de 
La Zeta ese es el objetivo de todos los dias para eHo hacen uso de ios chisies, bromas, 
efectos de sonido, imitaciones etc. Todos estos elementos dentro de un humor que eUos 
califican de blanco, es decir, para toda la familia. 

Los personajes de ZETITO y PUPPY son dos de esos elementos de los cuales se valen 
los locutores para agradar a su público, el primero se consigue a través de un procesador 
que distorsiona la voz de Francisco Javier Gónzalez, la personalidad del ZEnrO es de 
un niño alegre y rclajiento, aunque tiene similitudes con el TIRANTITOS, personaje de 
ia Ke-Buena, sus creador~ iIlSi:,iit:1 U11 eli que no e5 wpia de "üig",:m Gtro, y fue idea 
esponiánea ut: hl ~~lacjól1 De la misma foma rUPPY representado por el mismo 
¡ocUlor, pero sin ei uso ud pIUCt::~J.Úf~ tiene :a personalidad de ¡¡ü. niño cd ... cü.do y tierno. 
por lo que ha tenido gran aceptación entre el publico infantil. incluso ¡os pequeños 
radioescuchas piden hablar con él por teléfono, tal ha sido el éxito de PUPPY que La 
Zeta buscó la producción de un disco, a fin de reafirmar su imagen entre los niños. 

Existe entre el grueso de la población de la Ciudad de México que La Zeta y otras 
estaciones de corte tropical, grupera y ranchero~ la idea de que son para "nacos", 
"concepto que se utiliza para definir a. una persona perteneciente ª un estatJ¿s_ 
socioeconómico bajo". ,1 Se cuestionó a los locutores sobre este punto y expusieron que 
todo depende de lo que se entienda como naco "más bien yo creo que La Zeta es del 
pueblo, es de nuestra gente~ como se vistan, si tienen dinero o no, son seres humanos ... no 
puedo decir sí~a La Zeta la escuchan sólo los nacos o no para mi no hay nacos, todos 
somos iguaJes".13 

"A quien escucha estaciones gruperas como La Zeta no Jos bajan de nacos, de jodidos 
o chundos y más. pero que pasa, que esas personas que critican, cuando andan hasta atrás 
se les puede ver los fines de semana pidiendo canciones para nacos y que es música 
hecha por mexicanos. para mexicanos. Los gustos musicales son respetables cualquiera 
puede escuchar este o aquel tipo de música, de estación~ pero sin ofender a los demásH

.
14 

I 
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''Pienso qUf! no les quita nada el que la gente que no tie!!'! much0s recursos pues est:lJ~he 
música porque está contenta con lo que su estación le está dando"'. lS 

Pudimos constatar que el concepto creativo de La Zeta radica principalmente en sus 
locutores, quienes con sus estilos personales hacen de su bloque musical algo único, 
asimismo, ellos se encargan de la producción de los promociona les, tanto de la estación 
como eventos conciertos y concursos, llevados a cabo por La Zeta. Inclusive los tres 
locutores son tomados en cuenta para crear nuevos programas o hacerles cambios. 

El cambio más notorio de La Zeta de un principio a la que es actualmente radica en el 
aumento de intercomunicación vía telefónica entre los locutores y sus radioescuchas, de 
inicio, las voces grabadas de aquel locutor que anunciaba el título de las canciones, la 
hora y la temperatur~ quedaron en el pasado; hoy en cualquier horario se puede 
encontrar un locutor en cabina quien comparte el tiempo con los radioescuchas y así se 
hace posible la intercomunicación a través del teléfono. "Antes la estación era grabada 
las 24 horas y no había esa comunicación con el público que le gusta llamar y creo 
como locutor existe esa necesidad de su respuesta".16 "Estoy contento con hacer amigos 
tanto los que sólo oyen como los que llaman y hasta algunos nos dicen no quiero salir al 
aire y y~ entonces son dos medios radio y teléfono no sólo uno".l7 
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3.1.2. C4RACTERlSTICAS DE 1,OS PROGRAMAS 

SERENATAS DE LA ZETA 

La base del programa "Las Serenatas de la Zeta" son las complacencias musicales, 
dinámica radiofónica de uso muy frecuente en las estaciones comerciaies. Ei 
radioescucha llama por teléfono y solicita al locutor una melodí~ en ocasiones pide que 
sea dedicada a alguien en particular. No obstante, el creador de este programa, Antonio 
Zambrano, pensó que las complacencias musicales continuaban en el gusto del público y 
esto lo aprovecho, únicamente las ubicó en un horario especial para llamarlas 
«Serenatas .... , a la vez que les incluyó un elemento que en el caso de la Ke-Buena, tenía 
mucho éXIto, "Las Despenadas" es decir, que ei lucuim Balllé:!. al fC5tcjado para hacer lü 
dcdicatc:13. vía telefónica <'te!!Ía que idear 1..'" proerama en el cual la gente me habiara y a 
su vez yo hablarle ... 18 

De este modo, "Las Serenatas de La Zeta" desde su aparición en 1996 cuenta con uno 
de los ratings más altos entre los programas de ia estación. En un iniciu lUvu i" 
conducción el locutor José Antonio Zambrano, asimismo, impuso la forma en como 
debía desarrollarse, sobre todo el modo de tratar al público. Cuando este locutor sale de 
Grupo Radio Centro, Gabriel Roa lo substituye y continúa con el esquema de 
conducción. 

Para el programa "Las Serenatas de La Zda" el lllcutor ~dnpta el papel de complicc 
pues realiza el contacto entre el radioescucha que pide la serenata y la persona que recibe 
ésta. Todo el acto se da en un ambiente de sorpresa. 

Como característica general, el programa invierte 60 minutos al aire con el fin de ser 
un vínculo que enlace a la familia. amigos o parejas de enamorados. Para ello cuenta con 
un esquema comunicativo como el que a continuación se presenta: 

- --1. Primeramente-e! locutor invita al auditorio a ser partícipe del programa, pues en 
realidad éste es la parte medular de casi la totalidad del mismo. 

2. Una vez expuesta la invitación el locutor recibe la primera de por lo menos seis o 
diez llamadas. que una vez hechas al aire se convertirán en serenatas. 

3. El contacto entre el locutor y el radioescucha está en proceso. pues este último debe 
informar al primero el objetivo de su lIamada, puede ser entonces que se trate de 
hablar a un tercero. a quien se va a facilitar o simplemente saludar a traves del 
medio hertziano. 

4. Una vez que el locutor tiene el conocimiento del propósito de la llamada, su labor 
será ponerse en contacto con el amigo o familiar. Mientras tanto el locutor conversa 
con el radioescucha. ya sea para saber más acerca de el o bien el tópico es 
cualquiera como. el clima. 

I 

I 



312 

5. El locutor lowa comunicarse con la tercera persona, puede ser que lo haga de 
manera directa al decir que habla de una estación de radio o bien se hace pasar por 
alguien más. con otra personalidad. Sin embargo, al poco tiempo descubre su 
imagen de trabajador de la voz y es cuando conecta a la tercera persona (una vez 
que se aclara la situación) con el radioescucha aquel quien habló. 

6. Al entablarse la conversación con el radioescucha y la tercera persona, en ocasiones 
es interrumpida por el locutor quien emite su opinión o sugerencia. Sin embargo. la 
mayoría de las veces éste sólo interviene cuando la plática esta a punto de tenninar 
y da pie a la despedida para concluir el contacto con la dedicatoria de una canción 
por parte del radioescucha a la tercera persona. 

7. Finalmente la voz radiofónica emite un comentario y prosigue con otra llamada 
para hacer el nuevo contacto. 

El principio del programa es común a algunos otros, el locutor da los buenos días, 
saluda a su público y hace algún comentario en particular, luego dice la hora. la cual se 
convierte en un rasgo muy peculiar del programa pues casi cada minuto se escucha 
mencionar el paso del. tiempo. 

Posteriormente se atienden a lo largo del programa, seis o diez llamadas con el 
formato que con anterioridad ha sido expuesto, Asimismo, las canciones cuya dedicatoria 
es expresa del radioescucha, salen un poco de la programación de la emisora grupera, 
pues suelen emitirse melodías que van desde Emanuel, Ana Gabriel o los Bukis. Aunque 
por supuesto no se pierde la imagen de La Zeta con música popular, 

De entre las características de los radioescuchas que llaman, es más alto el número de 
mujeres que hombres, asimismo~ las edades tienen un rango de 20 a 60 años. 

Los motivos de las serenatas frecuentemente Son: cumpleaños, aniversarios, 
conquistas a la pareja, felicitaciones, reconciliaciones. En el transcurso del programa se 
prescinde de los anuncios, la hora completa es para las dedicatorias y canciones~ cada 
serenata dura aproximadamente ocho minutos incluida la melodía solicitada. 

El trato que el locutor brinda a su auditorio es de un total y absoluto respeto. al igual 
que el lenguaje que utiliza para comunicarse así es como lo expresa su locutor Gabriel 
Roa: «de hecho la estación tiene un paso muy marcado, que no hay nada de albures. nada 
de doble sentido. No la estación sino Grupo Radio Centro que es a la que pertenecemos, 
tenemos una línea muy marcada que viene desde los señores Aguirre, que son los dueños 
de la estación, que son muy respetuosos de su público desde que existió Variedades o 
Radio Centro, desde ese entonces se ha caracterizado por ser muy familiar", 
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Incluso cuando a veces la línea telefónica se encuentra saturada por la gran cantidad 
de llamadas que entran y están en proceso, el trabajador de la voz opta por mostrarse 
cordial con el radioescucha y le pide de forma amable le deje la línea libre 
comprometiéndose a ser él mismo quien se comunicara a su casa para reaiizar ia 
serenata. Sin embargo, esto muchas veces no funciona y el locutor se ve expuesto a 
recibir la molestia o una grosería. 

El programa cuenta con una buena aceptación por parte del público, gracias a que a 
través etc éste. la gente posee una ventana al aire que le permite entrar en contacto con 
otras personas, al mismo tiempo que hacen parte de esos afectos aJ locutor quien en 
algunos casos llega a ser considerado como miembro de varias familias. No obstante, 
cabría mencionar que el programa trata todo tipo de relaciones como: de novios, de 
~miunc: tip.l n~tirp. n 1~ m;:¡,tirp. tic los hiios_ de los hermanos etc. -----0--'--- ... ··· - , J I 

Por ello el programa es considerado por algunos radioescuchas y por los mismos 
locutores como: de servicio a la comunidad, pues da acceso a ese acercamiento familiar 
que lo caracteriza y no sólo a él sino a la misma emisora. Todo ello gracias a que ahora el 
locutor es más panicipativo y su comunicación con el auditorio se ha ampliado tanto que 
cuando entra una llamada y mientras esperan sea resueIta la serenata, la conversación se 
hace presente ya sea para hablar de situaciones comunes o problemas del radioescucha 
sean de amor. tristeza o soledad. 

El prcgr':'T~ en r:lc:c no !:Ó!o hace use de este !!'led!0 de CO!!!I..!n!l.:ación,. sino que 
también se vaie de otro en cuya esencia se basa la emisión de "Sel ellatas Dt: La Zeta" 
pues sin el teléfono no se podría cumplir con el objetivo del programa, de ahí que la 
importancia del buen funcionamiento de éste sea clave fundamental. Por ello~ cuando el 
locutor encuentra problemas en el teléfono a causa de algún bloqueo en la línea ve 
impedido el curso del programa y recurre a la música. Corno lo indica Gabriel Roa 
locutor de la emisión "tiene mucha importancia, a veces no tengo telefonista de 6 a 7 de 
la mañana y me cuesta trabajo agarrar la línea y a veces no puedo". 

ADIVINA Y GANA 

Como el caso de las '''Serenatas de la Zeta", este programa fue creado por José 
Antonio Zambrano, quien después de analizar la radio metropolitana, se da cuenta de que 
no existían programas de concurso en la Frecuencia Modulada, y decide confeccionar 
uno para la 92.1. así nace «Adivina y Gana"~ también en un inicio la conducción estuvo a 
cargo del mismo locutor, pero cuando éste regresa a la Ke-Buena, Gabriel Roa es 
llamado para estar al frente del programa. 

I 

I 

I 
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El horario de "Adivina y Gana" es de siete de la mañana a las nueve, durante las dos 
horas se llevan a cabo de 3 a 5 COncursos que tienen una duración promedio de nueve 
minutos. A diferencia de las "Serenatas de la Zeta", en este programa si hay bloques de 
comerciales y programación musical establecida por la emisora, y no se aceptan 
peticiones de los radioescuchas. 

La estructura del programa «Adivina y Gana" es la siguiente: 

7oo! 71J5 

ifJ5/HO 
7:10 / 7:15 
7:1517-20 
7-10 /7:J() 
73017:40 
7.40/7:'.5 
7:1.517-55 
7-55/ &00 
&00 18:15 
6-15/6-2.5 
&1516-35 
6-3518:40 
8:40 /8:50 
8:50 /9-fXJ 

~L UXIJTOK H~Cr: ~ rKU~IITACIÓfl, bII LA HOFJI, 
TU1VtMf\lM, rtCHII í JIIIITOML 
LAJ l1IIil~NIT/lJ (IILTlt1A ;tR[!l4TII I 
DLOO\lt nllJlCIIL [)[ TKU CIINCIOf,U 
iI!IIIIICIOJ 
F'R1I1r:r. COHCIIUO 
DLOQIlI: nllJlCIIl 
11111111<::10; 
DLOO'JI: I1IlJICIIL 
IlHIINCiOJ 
OOllCrrm:O 
S¡:QI!~f)Q COHeQUO 
fiLOOI!!: nllJICIIL 
ilN\!MCIOJ 
Tt.~(r:K CONCIlIUO. tL LOCIJTOK br:J!'I[)[ n rn<Xi~.!I11!I 
DlOOllt I1\!JICi!L 

El contenido de este programa se conduce sobre otra línea muy distinta al anterior, 
aunque ello no limita la intercomunicación vía telefónica locutor-radioescucha. Sin 
embargo, la estructura del programa toma otra tonalidad. 

1. Para empezar el locutor abre la conducción del programa, envía felicitaciones a los 
que ese día cumplen años, después manda como primera canción Las Mañanitas, 
que se puede decir es la última serenata. . 

2. Subsecuentemente el locutor enlaza tres canciones continuas basadas en la 
programación de La Zeta. Una vez que finalizan las melodías dice el nombre de 
las mismas y quien las interpreta; para después imitar al público a participar en los 
concursos de "Adivina y Gana". 

3. El paso siguiente es ir a un corte comercial, al regreso de éste, el locutor ya tiene 
en la línea telefónica a dos radioescuchas quienes concursarán entre sÍ. 

4. El locutor explica la esencia del concurso el cual puede ser: palabra, pregunta o 
canción. Es entonces cuando los participantes eligen una de las tres opciones y 
compiten. 
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5. Si el concursante pierde, el locutor lo despide y le dice si quiere enviar un saludo o 
alguna mdodia. para luego ir con el bloque musica!~ entre las canciones el 
trabaiador de la voz sólo anuncia la hora. 

6. Finaimente, concluyen las canciones y el locutor continúa el mismo formato, Cabe 
mencionar que los premios del concurso pueden ser: plumas, gorras, camisetas, 
caramelos, despensas, dinero en efectivo entre otros. 

Dinámicas de los concursos: 
Existen tres tipos de concursos; Palabra, Pregrmta y Canció11. El mecanismo que 

tienen en inicio los juegos es el siguiente: 
a) El radioescucha A; llama 
b) E! !O('l.!tO! 1~ pI'"P~mt~ Sil nomhre y colonia donde vive 
\::) El radiüescücha :n~ llama 
d) El locutor lo vuelve a cuestionar de la misma torma 
e) El locutor se presenta a los dos y les pregunta que tipo de concurso desean y 

comienzan el juego. 

El locutor dice una palabra y los radioescuchas captan alguna canción que en su letra 
tenga la palabra dicha. El radioescucha que conozca la melodía tendrá cinco segundos 
para camada. antes tendrá <'Iue ititmiiíici1t!lt: i11 dc(,j, Su t10mbre para que el :ocütor le 
permita cantar. Si Id rau;llc~t:ut.:ha Jil..c ~u nombre pero no canta, pierde y le da el lugar al 
otro flflnicipame, si éste no sabt::. ei iucuiul Jil.:c Ulla pala.bra. 

Cada radioescucha tiene tres oportunidades para adivinar la canción que lleva la 
palabra, cada vez que el participante desconoce la canción pierde. 

Cuando el locutor dice una palabra también anuncia a los radioescuchas los premios 
- que gana la persona que adivineJa canción, de este modo el participante puede acumular 

regalos confonne acierte, las canciones que lleven la palabra requerida. 

Al momento en que gana uno de los radioescuchas el locutor le pregunta si continúa el 
concurso o se queda con los premios acumulados, si el panicipante acepta sebTUir, obtiene 
otras tres oportunidades para adivinar canciones. 

REGLAS 
.:. El radioescucha debe cantar por lo menos diez segundos de la canción y la parte 

donde se encuentra la palabra . 
• :. Es necesario que el radioescucha no cambie el ritmo de la canción . 
• :. Si es posible, las canciones deben formar parte de la programación musical de la 

estación, es decir del género grupera. 

I 

I 
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.:. Si" el radioescucha canta melodías de otro género. el locutor tiene la libertad de decir 
palabras sacadas de canciones de otros estilos musicales (baladas. norteñas, infantIles, 
rock etc) . 

• :. Solamente el radioescucha ganador puede dar al perdedor otra oportunidad para 
continuar en el concurso. 

fWillnTA 

El locutor elabora a los radioescuchas preguntas sobre temas diversos como: 
espectáculos, historia, geografia, civismo, etc. 

De igual manera e1 radioescucha que sabe la respuesta dice su nombre y el locutor le 
da cinco segundos para contestar~ cada participante tiene tres oportunidades, si el 
radioescucha que dice Su nombre desconoce la respuesta pierde y su contrincante puede 
responder. 

Asimismo, antes de exponer la pregunta el locutor les informa a los concursantes que 
premios obtendrá el que conozca la respuesta correcta. 

Al fina~ el radioescucha ganador opt~ entre seguir el COncurso o quedarse con sus 
premios, si decide continuar tiene otras tres oportunidades para responder las cuestiones. 

Se debe anotar que es menos frecuente que los radioescuchas escojan este tipo de 
concurso, pues casi siempre pierden al desconocer las respuestas correctas, por lo que el 
locutor busca preguntas más fáciles. 

REGLAS 
.:. Las respuestas deben ser claras y concisas . 
• :. Para evitar confusiones al radioescucha que no se le ha dado la palabra para 

contestar debe permanecer callado . 
• :. Solamente el radioescucha ganador puede darle al perdedor otra oportunidad para 

seguir en el concurso. 

CIIn<:'IOH 

Después de que los radioescuchas oyen diez segundos de una melodía el locutor les 
pregunta el nombre de la misma y el interprete. para contestar no hay un tiempo límite, 
ya que si ninguno conoce la respuesta se pasa a la siguiente canción. 
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Del mismo modo que en los anteriores concursos el radioescucha que conozca los 
nombres. dehe pronunciar d suyo con el fin de que el locutor le de la palabra para 
contestar. 

Si el tiempo que se deja la canción no es el suficiente para que los participantes la 
reconozcan~ éstos pueden pedir al locutor otros segundos, en ocasiones éste lo permite, 
inclusive pone parte de la letra en la que aparece el nombre de la canción, de tal manera 
que los radioescuchas se percaten y contesten correctamente. 

Antes de cada canción el locutor anuncia los regalos que obtiene el concursante que 
conteste satisfactoriamente . 

.... r,.. ...... 
n.cU,l../"'l';' 

-:- El radioescucha debe dccir el nombre correcto de la canción y del cantante, éstos 
deben ser completos . 

• :. No se puede contestar sólo uno de los nombres, necesariamente son los dos . 
• :. Después de que se escucharon los diez segundos de la canción, sólo el locutor decide 

si les permite escuchar a los participantes un fragmento más . 
• :. Solamente el radioescucha ganador es quien tiene derecho a llevarse los premios 

acumulados por las canciones que acertó . 
• :. Al igual que en los anteriores concursos son tres oportunidades para cada 

concursante, si nadie contesta, el loc:utor 5igll~ (,,_on m<lq ("an~jones., ha~ta que ~ea 
f>lim;n(ldn alguno ele lo~ ctnc; ractioe~cuchas o los dos, cuando ocurre 10 primero el 
vpnr-pr1nr tipnp b noriAn nI'" r-.nntinll::lr 1"'1 illPon n rpTir::tr~p --.-----. -.---- -- -r-'-" -- --.-.----.-- --..1- -g- - -

El público radioescucha de "Adivina y Gana" se compone en un 70 por ciento de 
mujeres, en su mayoría amas de casa, sus edades oscilan entre 20 y 40 años, algunas 
hablan con frecuencia para participar por lo que el locutor Gabriel Roa ya las conoce y 
trata con familiaridad . 

............... ...... ......... ........ .... ... .. , .................................................... . 
Locutor: Si a quieo tenemos en la línea 
Radioescucha: Anabel, hola ¿cómo estás Gaby? 
Locutor: Yo muy bien y tú ¿por qué no habias llamado? Nos tenías 

muy abandonados. 
Radioescucha: Es que me fui de vacaciones 
Locutor: Y te divertiste Anabel 
Radioescucba: S~ pero los extrañé ..................................................................................................... 

Dentro de "Adivina y Gana" la comunicación entre locutor y radioescucha se muestra 
más jovial, pues incluso la modulación del locutor es muy distinta a la de «Las Serenatas 
de la Zeta", además se proyecta más abierto hacia el "cotorreo". 
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La persuasión y la TP'"ienación son dos conceptos que giran entorno al desarrollo de 
este programa ya que la primera es ejercida por el locutor sobre los radioescuchas para 
poder convencerlo para seguir en el concurso y así poner en riesgo sus premios. En tanto 
la segunda actúa sobre los radioescuchas quienes pese a defender su derecho a otra 
oponunidad para continuar el juego. se ven incapaces y aceptan su derrota. "En Adh'üw 
y Gana se ganan premios hasta donde la gente puede, lamentablemente muchas veces 
piensan que es el locutor pero te juro que no, por una palabra que uno cree es fácil y por 
el mismo conteo y por tanta emoción que llevan, se les va el avión y pierden, pero si 
después uno lo analiza y dice la verdad estaba muy fácil".19 

Los concursantes pueden entrar en el juego cuantas veces ellos 10 deseen, aunque 
siempre y cuando tengan la suerte de que entre su llamada en el preciso instante del 
concurso y pese a no ser ~uchos los ganadores, el trabajador de la voz continúa 
motivando a su auditorio para que participe, pues como dice su conductor "fina1mente los 
radioescuchas se llevan el aplauso".20 

Por otra parte. durante la transmisión de uAdívina y Gana" suelen escucharse 
intervenciones de otra índole, las cuales no son contempladas como parte del programa, 
sin embrago, están en el horario del mismo. Nos referimos a los cortes ¡nfonnativos de 
Noticentro, al Reporte Vial. 

Tanto en '~Las Serenatas de la Zeta" como en "Adivina y Gana" es notable el grado de 
intercomunicación telefónica entre el locutor Gabriel Roa y los radioescuchas, sin este 
elemento no serian posibles los programas, es decir, dicho fenómeno comunicativo es la 
esencia de los mismos. así 10 asume su conductor, aunque él le otorga más importancia a 
los objetivos de entretenimiento y diversión, no obstante, afirma que « ... se tocan los 
sentimientos de la gente", y nos demuestra la trascendencia de su relación comunicativa 
con el público. 
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3.1.2.1. LOCUTOR 

Gabriel Roa entra a laborar a Grupo Radio Centro en el año de 1995, meses antes se 
encontraba en Sistema Radiopolis al lado de Antonio Zambrano y Gabriel Escamilla, 
pero cuaodo el director de la Ke-Bueoa, Gabriel Hernáodez, es llamado para colaborar eo 
La Zeta, este locutor decide acompañarle. De este modo, Gabriel Roa cuenta con 
------=--_:- -- ,-- -_ .. _:_--- _._---"''''''1-''''' '","""a \>,. 143 "':>lQ",IUIIII;;;) 51 U~1C1.3. 

Dentro de La Zeta tiene a su cargo la producción y la conducción de los programas 
"Las Serenatas dI.! la Zetan y «Adivina y Gana", uSonidos del Ayern además de bloques 
musicales por la tarde. Gabriel Roa considera que su estilo de locución no tiene 
nnmín~tivn npro p~t¡' ~~t¡<fp~hn r.nn p<lil;tp UmP. pnr~nf~ mi po;:tiln ~ mi mI" O'1ld~ rnmn 
c~ndu~~ 1~5cC~5a5.-U~-I ';5·tÚ~- ~~: J:¡d~ ~I~~VÜ 5ÓI~ ¿;¿~ .. ~21 ____ o - •• - - --- --- 0---- _ ..... 

El locutor que precede los programas de estudio, como el mismo lo dice, se define 
como una persona a quien la experiencia en radio le ha brindado la oportunidad de 
........ n1 .. n; .......... '" ... n." 1", ........ t... ,,~I "": .......... : ................ 1 .... l.", ( ................ .,f .......... _ ....... + .... l.. .. : .. .,f ...... ....- ... 1 
-~ ••• _ ••• _- ~- -_ ••• - O ... ••• .... .J _ ................. _ .......... .., ............ _~- -_ ....................... J .................... . 

medio. Al mismo tiempo Gabriel Roa alude que el estar detrás de un micrófono es una 
experiencia llena de emoción "para mi es lo máximo. es una adrenalina muy fuerte", 22 

Gabriei Roa, ia voz radioronica que día a dia se escucha a traves de La Zeta en el 
hOliuiu ue sei'i a nueve de la mañana durante la transmisión de los programas "Serenatas 
de La Zeta" y" Adivina y ('tana" ·1.~ondllciTios es io maximo, ej de jas seis de la mañana 
a las siete, pues es una satisfacción muy grande, son tantos los sentimientos que se loca~ 
tantas cosas yen "Adivina y Gana", me divierto bastante, yo creo que es lo que se da al 
público"" 

La idea original de los programas corno se mencionó antes, no fue de Gabriel Roa, a 
éste se le llamó cuando ya estaban estructurados, todo se debió a un cambio de tumo del 
de diez de la mañana a dos de la tarde; por el de seis a doce (eo horario matutino), de este 
modo se le otorgó la oportunidad de tener la conducción. Sin embargo, hemos podido 
notar que son muy pocos los cambios que el locutor ha hecho a los programas, no 
obstante, con su particular modo de locución y trato especial a los radioescuchas que 
llaman por teléfono, es como sobresale la diferencia con respecto a los mismos 
programas conducidos por Antonio Zambrano en un inicio. ""Sinceramente no fue idea 
mía, yo, cuando me tocó este tumo ... ya estaban estos programas que anteriormente 
conducía un ex-compañero de nosotros que actualmente está en Sistema Radiopolis y 
cuando estaba en Grupo Radio Centro se crearon estos programas".24 

Como locutor de dos de los programas con más audiencia dentro de la programación 
de La Zeta, el público como el mismo lo expresa es lo más importante y por ende 
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1lI1;1t;1..:C; un aosoiuio rt:~pt::lu «¡iO ¡cngo palabíás. eS lo máximo ... p:1r3. mí el público es 
parte de mi familia, porque son con los que convivo y estoy más tiempo. Entonces es mí 
familia y ser parte de eIJas. me dejen ser parte de ellos"?S Esto lo comprueba en la 
conducción que realiza en los programas "Serenatas de La Zeta" y «Adivina y Gana", 
pues en estos tiene un acercamiento con los radioescuchas que llaman a la estación ya sea 
para dedicar una canción o para concursar. 

Como se expuso en puntos anteriores "Adivina y Gana" así como las "Serenatas de La 
Zeta", son programas cuyo contenido dista de ser similar. sin embargo, habrá entonces 
que considerar que son conducidos por la misma persona, Gabriel Roa, quien asegura 
sentirse cómodo en cada uno sin dejar de adaptarse a la estructura de los mismos. El 
locutor confiesa que él no tiene ninguna dificultad para desarronar ambos a pesar de que 
se necesita dar a cada uno un estilo de locución diferente. «no es dificil ... porque para mi 
es lo máximo cuando me ponen un micrófono enfrente. tanto aquí como en cualquier 
evento y me alimento de eso, y entonces no me es dificil adaptarme a un programa; tanto 
pueden ser las Serenatas o Adivina y Gana y no me cuesta trabajo aparte porque conozco 
mi estación y amo mi estación ... 26 

No obstante. cabria mencionar que si bien el locutor es el mismo y como él lo indica 
puede acoplarse a cualquier tipo de programa, en Jo que respecta a "Serenatas de La 
Zeta'~ y «Adivina y Gana", se pueden notar algunos cambios. uno de ellos es el lenguaje 
pues mientras en la transmisión de seis a siete, se trata de manera cordial y formal al 
radioescucha~ en el programa de concurso la atención al público se torna más amigable y 
directa. además se nota cierta transformación en la voz del trabajador radiofónico, pues 
logra una modulación menos sonora y más llamativa, lo cual es impulsado con palabras 

. ~ ~~~~.~!! .':'!!!'!. \'?'!';'! .~~!~.'!. ~: ................................................. . 
Locutor: El Zorro. ¿qué onda Zorro? 
Zorro (penonaje de la e'ladón): Que onda mi estimado Gabriel Roa 
Locutor: Buenos días "Carnal" y ahora que milagro que te oigo por 

allá tan lemprano. 
Zorro: Gracias a Dios el jefe nos dejó ya descansar, pero hoy lunes ya 

estarnos más que listos para arrancar con loda la promoción del 
mundo. Señoras y señores muy buenos días, en un rato más ya 
me voy para promocentro para arrancar y vamos a regalar 
nruchos premios "Camal". 

Locutor: Oye ¿dónde vas a estar? 
Zorro: En la Ciudad de México 
Locutor: Pero en qué parte 
Zorro: No digas porque luego ya ves que se nos "montan camal", 

damos un punto y a los quince minutos ya está la competencia 
Locutor: Zorro, si es cierto lo que me dijeron, que te corrieron de un 

balneario "hijo". 
Zorro: ¿Quién te dijo?, dime quien te dijo~ porque ¡uy! '"carnal" 

...................................................................................................... ~ 
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........................................................... 0 •• • ................... , •••••• , ......... . 

Zorro: El dia de hoy nos toca Au:apotzalco, asi que amigos muy 
pendiente:; porque el día de hoy llevamos sorpresa!: y resales 
y por cierto un saludu muy grandt;; a mi "cuate~ ti dt;; los 
jugos de aqui de Reforma. 

Locutor: ¡Ah si! Vayale, "ayate 
Zorro: No ya no voy a poder Ir compadre 
Locutor: ¿En que vas ahorita Zorro? 
Zorro: Voy en taxi con mi cuate Israel 
Locutor: Cambalache, le cobras Israel 
Zorro: Ya oíste compadre, verdad que no me vas a cobrar 
Locutor: Que feo que seas así Zorro 

: Zorro: ¡Ehi Nu unei ..... ··ud .... 
-, ~ ".~~.~", ~,' ~ •• ".~ , .... " <,:' .. "",,,,,,, - -, - - - - _ .. - --- ,-- - -- _ .. , - - - _. - ..... -- _. - _. _. _ ........ .. 

Como ya se mencionó. el público objetivo de La 7..eta es el de la clase 
socioeconómica C y D. no obstante ello, el locutor afirma que el maneja diferentes tipos 
de lenguaje a fin de que cualquier persona lo pueda comprender. La manera de dirigirse 
al auditorio es un punto clave en el programa y Gabriel Roa no tiene reparo en usar 
distintas expresiones "manejo distintos tipos de lenguaje tanto le puedo negar a la gente 
bien como a gente nonnal B, gente de clase baja C. Manejo los tres lenguajes, y me dirijo 
a todo rúh1i,,-O" 

Paía el locutoí Gabncl Roa el humoí es un elemento indispensable paió su tíabajo en 
La Zeta, pues siempre al radioescucha se le debe mostrar optimismo y alegría sin 
importar las circunstancias personales "muchas veces aunque venga enojado se debe 
estar con un humor blanco para la gente. y aquí a todos los locutores de La Zeta se les 
exige estar de buen humor al momento de saJir al aire, se tiene que presentar un humor 
muy bueno porque sino de lo contrario no hay locutor".17 

-El hablar frente a un micrófono también implica además de humor, estar consciente 
de lo que se habla lo cual puede ser combinado pero sin sobre pasar, hasta el extremo del 
uso del doble sentido, «hay muchas palabras con las cuales les puedes llegar a la gente y 
no con el doble sentido, pero todo mundo tiene una línea y se respet3; la gente oye lo que 
quiere, la gente sabe donde y cuando"." Por ello, Gabriel Roa piensa que hay gran 
cantidad de palabras para dirigirse a su público, aún así, respeta a otras voces 
radiofónicas que trabajan bajo la línea del albureo y afirma que hay auditorio para todos 
al decir que es la gente quien decide. 

Por otro lado, y como se había mencionado el locutor sí experimenta algunos cambios 
respecto a un programa y otro, pues parte de ello lo demuestra su capacidad de persuador 
en "Adivina y Gana", concurso, el cual se convierte en la parte substancial para darle el 

I 



gilú al jJC1lil!';ljJdllte y malitener el entretenimiento y !a conversación ~gura mientras 
penetra en el subconsciente y logra convencer al radioescucha para que continúe en el 
juego y al mismo tiempo lo induzca al hablar. Sin embargo, este accionar del locutor 
conduce al radioescucha a caer en la tentación y seguir concursando hasta que finalmente 
pierda o salga avante, aunque por lo general se dan más casos en los que el radioescucha 
pierde u por tanto cae en la trampa. 

Asimismo, pudimos notar cierto coqueteo que el locutor tiene con las mujeres 
radioescuchas, pero todo dentro de un marco de respeto. 

En tanto, en el programa "Las Serenatas de la Zeta" el locutor se muestra mas 
comprensivo aunque en ocasiones la impaciencia se hace presente, pues si bien el 
objetivo es además de entablar una comunicación más amplia entre él y el radioescucha. 
a veces éste pierde el sentido de la palabra y se inhibe al saberse inmerso dentro del 
medio hertziano, es entonces cuando la importancia comunicativa de Gabriel Roa emerge 
para evitar la perdida de tiempo, lo cual en radio tiene suma relevancia y es cuando 
interviene en los contactos con el público y la tercera persona. 

En el horario de seis a siete de la mañana, Gabriel Roa desempeña el papel de 
cómplice para realizar una sorpresa y compartir la emoción de todos los involucrados en 
la serenata, se interesa por el motivo de ésta, pregunta tanto al radioescucha que llama 
como al festejado, sobre sus sentimientos, inclusive bromea con otros miembros de la 
familia de los festejados para hacer más alegre el evento. 

La entrada vía telefónica que el locutor tiene con el festejado a quien se le va a 
dedicar la canción, casi siempre es la misma, todo parece indicar que el locutor ya tiene 
lo que va a decir "Si buenos días, habla Gabriel Roa locutor de La Zeta, tu y yo estamos 
al aire, el motivo de mi llamada es que una persona muy especial para ti quiere darte una 
sorpresa, quieres ponerle a tu radio en la Zeta 92.1 y luego regresas. no vayas a colgar, 
yo te espero",29 y cuando vuelve el festejado el locutor continua "alguna vez te han 
llevado serenata, pues hoy te vamos a dar una".30 Aunque a veces varia un poco debido a 
los mismos festejados quienes dudan que sea un locutor verdadero el que los llama y le 
hacen muchas preguntas para asegurarse de que no es una broma. 

A pesar de ser tan repetitiva la introducción que el locutor hace con el festejado, es 
imprescindible pues dicha tarea sirve para evitar confusiones que surgen cuando el 
locutor S~ limita a sólo ser testigo de la serenata. 



Loc:otor: Señora Buenos días, disculpe la molestia. Mire le estamos 
hablandü de la estación La ZETA 92.1~ pudría comunicarme 
con Ana Beatriz Morales. 

Señora: Esta dormida 
Locutor: Mire, 10 que pasa es que le estamos llamando de la estación 

La ZETA, le estamos llamando del programa "Las Serenatas 
de La Zeta" Y le traemos una serenata, junto con Victor Hugo, 
un amigo de ella. La podria despertar por favor. 

Señora: Permitame por favor. 

323 

................ ~!'.t!!:: .Ff~. ~~ .~"t. ~.'!'.~!~; ....................................... , .......... . 

Por otra parte, y como opina la locutora Patricia Kelly, no todos los radioescuchas son 
gentiles y Gabriel Roa a veces pierde el control y se impacienta con algunos que al 
ponerse nerviosos se equivocan de número telefónico o le hacen llamar a personas que no 
están en su casa o le obligan a esperar mucho tiempo a Que los festejados tomen el 
teléfono y entren en contacto, para después ser el hilo conductor de toda la serenata. 

Además de todo esto, cabria mencionar que como otra característica esencial del 
IOCllfor, (''''<1 ('1 que en ciertos momentos o diálogos .ldopta la pcstt:.ra A ....... guía, 
consejero o padre aunque sin f'xcer1f"r~{" {"n {"1 papel, pues ante todo respeta las opiniones 
y pp.n'VImip.mn~ nI:' ~u audhono, pero si ent;!!!'!.a de ello la ~itu3ci6n s.e s:rve de que 
Uabnel Roa Brinde un cÜfisejo, a lo hact:. 
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3. 1.2. 2. EL RA.DlOF.SOJCHA 

El público de los programas "Serenatas de La Zeta" y "Adivina y Gana", es el 
matutino y está compuesto según los mismos locutores, en su mayor parte por mujeres 
amas de casa, no obstante, el resto del sector lo integran jóvenes y hasta niños y 
ancianos. 

Existen en dichos programas dos clases de radioescuchas que para nuestro estudio es 
importante anotar sus características particulares: el radioescucha que Barna por teléfono 
y el radioescucha que se concreta a oír la emisión sin intenciones de participar. 

RADIOESCUCHA OUE LLAMA AL PROGRAMA 

La razón principal que tiene el radioescucha que usa el teléfono es el de obtener un 
servicio por parte de la estación, en el caso de '1.as Serenatas de La Zeta", dedican una 
melodía a algún familiar o amigo, y en '"Adivina y Gana" sencillamente para concursar y 
ganar algún premio. 

Generalmente son personas que tienen un conocimiento previo del servicio que se le 
ofrece, es decir, el de que el locutor Gabriel Roa lIama a casa de la tercera persona 
"festejado" para avisarle que le van a dedicar una canción, asimismo, a través del medio 
hertziano y del teléfono, ese radioescucha se enlaza con el festejado para hacer la 
dedicatoria públicamente. A este radioescucha le parece muy original la idea del locutor 
de hacer una serenata por medio de la radio. 

Locutor: ¿Hoy cumplen años de novios? 
Radioescucha: Sí 
Locutor: Oye ¡qué padre' Muchas felicidades (marca el teléfono). 

Sí buenos días, disculpe las molestias me puede comunicar 
con Angel López por favor. 

Radioescucha (2): Sí ahorita un momento, ¿quien lo llama? 
Locutor: Gabriel 
Radioescucha (2): Un momento 
Locutor: Gracias, muy amable. Buenos días Angel, ¿cómo estás? 
Angel: (papá) Bien, bien 
Locutor: Bien 

Angel: ¿Quién habla? 
Locutor: Gabriel 
Angel: ¿Gabriel? 
Locutor: No te acuerdas, nos conocimos el fin de semana en la 

fiesta que nos invitó Rodrigo, incluso te presente una 
prima. No te acuerdas . 

. ;~~~t?l:. !:l~',~~t.~?~.~~,-~ .~~<~,l!!i.~iJ~ ., '_"'" ,. : ."".'.' t,., .. "'.' :,:cc" 
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•••••••••••••••••• 0.0 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• O' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : 

Locutor: Sí, Ay perdón señor, no, sí necesito hablar con Angel 
chico. Ya ve señor. 

Angel: A ver espéreme tantito, a ver si no se ha ido 
Locutor: Es usted muy amable señor. Cristina 
Radioescucha: ¡.Qué pasó? 
Locutor: Me hubieraS dicho el otro apellido, ya andaba 

comprometiendo al señor. Pero no te preocupes Cristi 
•......... _. -.. -.. -.............. _. -.. _ ..... -........................................................ , 

El tiempo que el locutor destina para Jos radioescuchas que ]e lIaman, cubre gran parte 
de las ciiii5ioii.cs, CÜ '"Las SCíC;;,ata5 dc L"-S ZCUl" inc!u!iivc OCUp:l un 75 per dento, no :l!i: 
en "Adivina y Gana" que otorga más minutos a les bloques de tres canciones, en vez de 
los concursos. Sin embargo, el público no puede hacer nada al respecto, solamente se 
limita a marcar cuando el dueño del micrófono anuncia que comenzará un nuevo 
concurso. 

Hay un rasgo digno de destacar sobre el auditorio de "Serenatas de La Zeta", y es que 
a la tercera persona a la cual también se le ha denominado "festejado" al momento de 
entrar en contacto telefónico con el locllt(lr~ éste lo invita a convertirse en radioescucha 
de La Zeta~ ya que de otra forma no podría llegar a su fin la serenata, pues no tiene otro 
medio de cómo escllch",r 1::1. c::I.nciim y 1::1. dedicatnri", 

Así, en 'Las Serenatas de La Zeta" encontramos tres clases de radioescuchas; el que 
oye la emisión, quien llama al programa para solicitar un servicio, y al que se le insta a 
ser parte del auditorio. Sin embargo, en "Adivina y Gana" sólo podernos distinguir dos: 
el que escucha el programa y quien usa el teléfono para concursar. 

La relación cnirc el radiocscücha-y el locütor Gabriel Roa es cordial,-inclusive los-más 
jóvenes le hablan de "'tu", y le otorgan toda su confianza, así el dueño del micrófono da 
respuesta a esta situación y se dirige a ellos con la misma naturalidad. 

Debido a esa confianza que el radioescucha deposita en el locutor, no tiene ningún 
obstáculo para contestar sus preguntas respecto a su vida y la relación que tiene con el 
festejado, no obstante, en muy pocas ocasiones este radioescucha entra en detalles más 
íntimos, a veces por cuestiones de tiempo mas que de confianza. 

I 
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RADIOESCUCHA OUE SIGUE LA EMlSIÓN 

El radioescucha en cualquier estación radiofónica, al igual que el locutor, forma parte 
de la columna vertebral de la misma, de ahí que su opinión si no se convierte en algo 
definitivo, por lo general es valorada como algo relevante. 

A partir de esto, podemos decir en cuanto a La Zeta se refiere y más propiamente a 
los programas "Las Serenatas de La Zeta" y «Adivina y Gana" gozan de gran aceptación 
entre su público radioescuc~ según pudimos vislumbrar en la encuesta realizada. 
Aunque fue notoria la preferencia del primero, debido al COntacto tan directo que tiene el 
auditorio para dialogar con el locutor. porque hacen sentir en confianza y en un ambiente 
agradable al público, en cambio en "Adivina y Gana" la situación es diferente pues para 
algunos el concurso es bueno por ~os premios en cambio para otros resulta aburrido. (Ver 
gráfica ZETA 7) 

Por otra parte, eJ gusto de estos programas nace principalmente de la dinámica de los 
mismos, lo cual dentro de la encuesta aplicada se dividió en música, dedicatorias y 
concursos; al respecto la segunda fue la más apoyada por los radioescuchas. (Ver gnifica 
ZETA 8) Aunque en otra interrogante sobre que le agradaba y desagradaba más, se 
puntualizó que en general nada era molesto excepto por los comerciales y el poco tiempo 
que duraba. En tanto, Jo que resultó ser de la preferencia del público, fue el locutor, el 
buen trato que ofrece, el ambiente en el cual se desarrollan las serenatas y por supuesto la 
música. (Ver gráfica ZETA 9) 

Si bien "Las Serenatas de La Zeta" y "Adivina y Gana" no son considerados, por su 
auditorio, como programas que ofrezcan un servicio, si están establecidos como un 
concepto que entretiene pero que principalmente divierte y comunica. 

En lo que toca al locutor, éste, según se aprecia en la gráfica ZETA 10, es objeto de 
cariño por· parte de sus radioescuchas, entre otros puntos porque es divertido, por su 
seriedad casual y sobre todo porque ayuda a la gente cuando ésta lo necesita. No 
obstante, cabe mencionar que hubo personas a quienes Gabriel Roa les parece aburrido y 
quisieran que fuera más "buena onda". Por ello, en una de las preguntas realizadas dentro 
de la encuesta se pedía que el radioescucha., hiciera mención de algunas características 
que mejoraran la conducción del locutor. Entre estos elementos, están el que no sea tan 
serio, que no hiciera bromas tontas, más alegre, más consejero; aunque hubo gente que 
omitió su opinión ya que consideran que no tienen recomendación alguna para Gabriel 
Roa pues les agrada como es. (Ver gráfica ZETA 11) 

Otro punto que también es importante en la intercomunicación vía telefónica entre 
locutor-radioescucha y sobre todo para este último, es Respeto, aspecto que fue 
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FUEt-lfE: Encuesta realizada a radioescuchas de la Zeta, para fines propios de la investigación. 
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remarcado con relevancia Dar el mismo oúblico escucha eues se®n sus consideraciones, 
"es el principal motivo p';a que una per~na se valore".'!" (Ver iwca ZETA 12) 

El contacto locutor-radioescucha puede llegar a desarrollar fenómenos como 
identificación o empatía, conceptos que anterionnente ya fueron tratados, de tal forma 
que a veces parecen ser imperceptibles por lo cual en la encuesta, la identificación entre 
estos actores del medio hertziano fue cuestionada y como se observa en la gráfica ZETA 
13, el 90 por ciento del auditorio se siente identificado con la voz radiofónica entre otros 
aspectos por el gusto por la música, la edad, su forma de ser pero por lo general y en la 
mayoría de los casos por la confianza que brinda el locutor. 

Es por ello que de lo anterior, podemos deducir el tipo de representación probable que 
el radioescucha tiene del locutor y por lo cual nosotros hemos clasificado como: Amigo, 
Padre o Consejero. A esto el público elevó sus votos a aceptarlo más como Amigo, 
quedando en segundo la concepción de Consejero. (Ver gnifica ZETA 14) 

Pero habria que mencionar que esa identificación entre locutor y radioescucha no 
seria posible, sin la imaginación del segundo, pues antes de tener la oportunidad (si es 
que se tiene) de conocer al trabajador de la voz, su auditorio tiende a imaginarlo como lo 
representa la gráfica ZETA 15. 

Como en párrafos anteriores se señaló la intercomunicación vía telefóü.:ca entre el 
radioescucha y el locutor es vital para los programas "Las Serenatas de La Zeta" y 
"Adivina y Gana"; de ahí que el llamado del público sea la base. Asi pues, esta 
concurrencia la podemos ver plasmada en la gráfica ZETA 16, la cual nos presenta un 
indicativo del número de orejas telefónicas que logran captar apreciándose, y de forma 
apoyada en las respuestas de los encuestados, que la emisión de seis a siete de la mañana, 
cuenta con mayor número de seguidores. (Ver gráfica ZETA 17). 

En algunos de los casos, suele ocurrir que el público en vez de tener ese contacto 
telefónico con el locutor, lo presenta con alguna recepcionista o bien alguna persona 
externa, lo cual significa un punto de desaliento para quien se comunica, aunque como se 
observa en la gráfica ZETA 18, en la encuesta realizada la mayoria de las 
conversaciones fueron directas, asimismo, por lo que respecta al público, éste manifestó 
haber sido tratado con respeto y de modo amable, sin embargo, otros tantos expresaron 
su desagrado porque no les contestaron y pese a que en algunas situaciones si han tenido 
la oportunidad de dialogar con el locutor y en otras no, el público de los programas es fiel 
10 cual se constató cuando las respuestas indicaban que contra todo continuarán 
llamando. De este modo, el radioescucha se muestra fascinante y gustoso de seguir 
hablando una vez que cubrió su necesidad de servicio como lo prueba la gráfica ZETA 
)9. 
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Por otra pane. el lenguaje utilizado dentro de los programas también se presto para 'i.er 
otra cuestión a la que el auditorio respondió con agrado. pues pese a ser en ocasiones 
"grosero" va de acuerdo con ias cosas que ei iocutar y ei radioescucha tratan y sobre todo 
es entendible siendo popular. 

Los programas "Serenatas de La Zeta" y "Adivina y Gana" son parte de un concepto 
que en sí mismos ofrecen al auditorio no únicamente un servicio que pueden ser más y 
como se indica en la gl"lifica ZETA 20, se manejaron tres aspectos: Comunicación, 
Concurso y Complacencia musical; de los cuales el primero y el último resultaron ser los 
más apoyados por la gente, sin dejar que algunas veces hace falta profundizar en los 
servicios a la sociedad como en orientar y ayudar más a las personas que lo solicitan. 

I 
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3.1.2. INTERCOMUNIC4CION LOCUTOR-RADIOESCUCHA 

E! pünto medular de nuestra. in-y'estigadón se ubica precisatTtente en e:ite feL10menü 
que es la intercomunicación vis teiefónica entre locutor y radioescucha. 

Dentro de "Serenatas de La Zeta" y :CAdivina y Gana", podemos descubrir que la 
distancia entre los participantes se vuelve más corta y el dialogo es más familiar aunque 
sin perder la propiedad y el respeto que caracteriza a los locutores de la estación. 

El locutor Gabriel Roa considera que el fenómeno comunicativo que nace del 
l:uniadu ¡tiefónico con su auditorio no puede encerrarse sóia en ei concepto 
intercorntlni('!~ción, rieNdo prindpa!mf!ntl! a la diversidad de temas q!.!e se abcrda.'1 e!! !as 
conversaciones y a la trascendencia de éstas en la vida de los radioescuchas y en la suya. 
De este modo, la voz radiofónica afirma que se trata de un binomio intercomunicación
interacción, entendiendo esta última como la fusión íntima entre el locutor y el 
radioescucha, que nace precisamente en la plática telefónica~ este lazo es tan imponante 
que ei ¡ocutar se atreve a consicierar a ios radioescuchas como miembros de una gran 
familia. "Me habla todo tipo de gente desde un niñito hasta personas adultas que me 
dicen cosas muy padres. Entonces no encuentro como describirlo, los siento parte de la 
familia de La Zeta".J2 

Es así como, la relación entre los actuantes se ve afianzada por teléfono, el 
radioescüch;:¡ eS. el ~Iu-= luma la iniciaiiva una vez que S'.! Hamada entra al aire y despues ei 
locutor es quien lleva la batuta, Cabe señalar que es el comunicador el que a cada 
momento invita al público a comunicarse y como respuesta encontrarnos un programa 
saturado de llamadas por lo cual los radioescuchas primeramente agradecen la existencia 
de programas como "Serenatas de La Zeta" y después atienden la oportunidad que según 
ellos se les brinda al haber entrado su llamada. 

Los factores que pmpicifln 18 intercomunicación vla telefóñica de! -radioescucha para 
con el locutor en "Serenatas de La Zeta" son: obtener el servicio de la dedicatoria 
musical para algún familiar o amistad. y en "Adivina y Gana": ganar premios. Dichos 
elementos de motivación asemejan recompensas que la estación ofrece al público que se 
atreve a responder a su invitación a llamar y hacerse patentes como público al dejarles 
saber que alguien escucha los programas. 

De inicio, para que el radioescucha vuelva a marcar a una estación en particular, 
depende mucho del trato que reciba por parte del locutor quien debe cuidar este aspecto. 
Gabriel Roa opina que no existen normas para contestar el teléfono al público. es 
cuestión solamente de los valores que se posean, inclusive hasta los sentimientos. 
u ... habemos muchos que no nos tocamos el corazón y mandamos por allá a alguien"" 

I 
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Dentro de la intercomunicación que se desarrolla en '''Serenatas de La Zeta" el 
radioescucha que llama se comporta como un invitado especial del programa, reconoce 
que de él depende la consecución de todas las acciones del locutor. como lo es llamar al 
festejado y hacer el contacto entre ambos (radioescucha-festejado). Asimismo, el 
radioescucha tiene la libertad de realizar su dedicatoria en la forma como desee. 

La gran mayoría de los mensajes intercambiados por locutor y radioescuchas a través 
del teléfono. son relativos a planear la serenata, como datos sobre el festejado, nombre de 
la canción, motivo de la felicitación etc. En ocasiones el dueño del micrófono se 
inmiscuye en las razones de la dedicatoria y entabla una intercomunicación más larga 
con el radioescucha, para ello aprovecha el tiempo que tarda en. marcar al festejado y éste 
conteste. En este caso es frecuente que el locutor sea quien tome la iniciativa, con el fin 
de hacer más íntima la charla con el radioescucha y no viceversa, según parece ]a persona 
que llama esta ansiosa en el mayor de los casos, de que le cuestionen acerca de su vida 
familiar, laboral O cuestiones sentimentales, ya que la confianza en el locutor es plena . 

...................................................................................................... 
Locutor: Buenos días, en esta mañana le traemos una serenata a 

La señora Conchita. Sería tan amable de decirle y encender 
Su radio en el 92.1 

Margarita: Mire, no lo puedo comunicar con eHa, porque ella está 
Enfermita, está en el hospital. 

Locutor: Sí verdad. como que es medio molesto ahorita no. 
Margarita: No nada de eso. pero está delicada ella. 
Locutor: Socorro me escuchas. 
Socorro: Sí. 
Locutor: Ya ves lo que te dije. 
Socorro: ¡Ay!. 
Margarita: Está delicadita. 
Locutor: Doña Margarita, se comunicó Socorro conmigo esta mañana 

y le quería dedicar una serenata y yo le comenté, mira, si 
está delicada de salud, pues no es el momento de llamarle 
por telerono. 

Socorro: ¿No me puedes poner a mi mamá? 
Margarita: EUa no puede pero que oiga la canción. 
Locutor: Sí tiene usted mucha razón, si la señora se encuentra de 

salud delicada y es muy temprano para estar al teléfono. 
Es lo que le dije a Socorro, pero eUa *no, DO; es que sí se 
levanta·, como cree. 

Socorro: Espero que se de á.nimos. 
Locutor: Sale, pues con gusto le vamos a dedicar el tema . 

...................................................................................................... 
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No puede afirmarse que la confianza que se brindan locutores y radioescuchas se 
produzca en el instante mismo de la intercomunicación vía telefónica, sino que debe 
exi~¡r (l'kho factor con a.'!teriorid.3d, ceme requisito para qüc clCrto5 radiüe::,t;udlas 5t! 

atreva."1 a llamar al comunicador. 

rUl ianio, ei ¡ocutor día a dia a través de su voz, se vuelve parte de la cotidianidad de 
los radioescuchas, por ende éstos lu hacen su confidente, creen conocer muy bien a esa 
persona segura y fiel, a quien le pueden llamar por teléfono sin ningún ternQT, 

El locutOí de "Adivina y Gana" y ~<Serenatas de La Zeta", asegura que los 
r2d!oe!:~!!ch:::s :::dquici"cü Üi-¡ conocimiento mtiy VI U[UIIUU UC iouos jos ¡ocUlares de la 
csia,iún, por io que a éi io diferencian con gran precisión, inc1m.iv~ notan sus estados de 
ánimo. "Yo creo que la gente sabe, no es tonta, la gente sabe cuando un locutor tiene 
problemas, aunque uno no le diga que es casado o soltero, la gente sabe qué onda, 
cuando oye a un locutor".34 

Además como parte esencial de la intercomunicación entre locutor y radioescuchas, y 
de acuerdo con los mismos protagonistas, la relación ya no es de un servidor a un 
usuario, sino que se toma más familiar. tan es así que el radioescucha se muestra 
identificado con Gabriel Roa, al cual en ocasiones lo ven como un ami.~o o un guía « Me 
ha tocado en vivenc18s personaJes en las que la gente me confia cosas, aunque también 
depende mucho de los valores que tcnga uno, y lo que nos hayan dado". No obstante~ 
según ei psicólogo Jrume Viaña. "para cualquier persona qUe O!t.'Igl1 su confia.'1Za pues fO 
que se dice debe ser confidencial y aquí (en la radio) no, lo que se cuenta va a ser 
escuchado por todo el mundo, pero la confianza del radioescucha es que ve al locutor 
corno un amigo y le habla de su problema". 

Al respecto vale agregar que mucha de esa identificación por parte del radioescucha al 
locutor se debe al estilo de este último pues aunque Gabriel Roa no le dice a su público 

_como es, su_forma de comunicar -transmite su identidad. "Cón esto no -se pretende sacar
de la intimidad más de Jo que da de sí, sino mostrar desde esta perspectiva lo que ya se 
sabe por otros caminos .... )$ 

"En la vida cotidiana una práctica tan generalizada como pocos. segura hace que les 
atribuyamos a las gentes determinados objetivos en función de los roles que 
desempeñan... resulta relativamente sencillo identificar los objetivos que nuestra 
sociedad considera legítimos, indiferentes, ilegítimos para cada rol. De hecho la 
socialización consiste en gran medida. en el aprendizaje de los roles, diferenciando unos 
de otros, entre otras cosas, por los fines que les están prescritos, pennitidos o 
prohibidos"." Y asi le sucede al locutor de "Serenatas de La Zeta", los radioescuchas 
atribuyen fines muy diferentes a los de su tarea comunicativa. 
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Asimismo, Gabriel Roa comenta que una vez que el público se abre para contarle 
algún problema, a partir de ese momento se siente responsable y parte del suceso. "Si te 
hablan para decirte que una niña salió embarazada, tienes que poner los pies sobre la 
tierra y empezar de nuevo y decirle: tu no puedes abortar por esto, por esto y por 
esto, se tiene que poner todo un plan así, pero lo tienes que hacer y saliendo de la 
estación uno es un ser humano común y corriente y te pones a realizar las cosas y dices 
que padre no, y entonces pienso que no en unas cosas sino que somOs muy familiaresn

•
37 

Con respecto a lo anterior podemos decir que si bien la intimidad de una persona 
nunca se llega a conocer incluso ni por ella misma, en algunas ocasiones los 
radioescuchas dejan pequeñas fibras de su vida al descubierto ante el público y el locutor, 
aunque ello no implica el conocimiento total de su persona. "Si nuestra intimidad fuera 
transparente a los demás, no sería intimidad. Esto explica la tendencia a mantener 
firmemente cerrada y encubierta esa ciuQadela interior~ se tiene la impresión de que 
dejarla accesible es tanto como revelar el Talón de Aquiles de nuestra personalidad y que 
quien posea nuestro secreto nos posee a nosotros mismos",38 

Mientras que la confianza que parte del locutor a sus radioescuchas surge y se 
desarrolla de manera muy diferente~ pues éste sólo se basa en suposiciones~ no tiene 
ningún medio seguro para averiguar si el público es confiable, además no puede optar 
entre enviar o no sus mensajes a tal o cual tipo de personas. Por ello Gabriel Roa al igual 
que muchos locutores, decide otorgar plena confianza a su público. "Yo deposito mi 
confianza al cien por ciento en mis radioescuchas, de que eIJos no me fallan, porque es 
muy duro~ en primera porque estoy casi siempre en viVO'~,39 

A pesar de toda la confianza que Jos locutores puedan otorgar a su auditorio, suelen 
ocurrir situaciones poco agradables para ellos, a! momento de contestar las llamadas de 
los radioescuchas. "A uno le pueden decir mil cosas, mil groserias, esto le ha pasado a 
mis compañeros; a mí en lo personal nunca, pero afortunadamente la gente que nos 
escucha en La Zeta ha sido muy padre conmigo".40 

Es tan grande la confianza que el público deposita en el locutor, que siente los ata un 
lazo de unión y amistad, por lo cual optan y hacen preguntas personales, aunque no 
siempre puedan obtener respuestas claras y no porque el locutor no confie en sus 
radioescuchas sino porque la política de Grupo Radio Centro establece restricciones a los 
comentarios de la vida personal de quienes laboran en la empresa, incluidos por supuesto 
los locutores. 
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: ................................................................................................... . 
Locutor: ¿Cuánto tiempo tiene qué tronaron? 
Héctor: Ya tiene como un año, 
Locutor: ¿Y no se han vuelto a ver? 
Héctor: Ya no he intentado, pero ya no. 
Locutor: Bueno, no os preocupéis, 
Héctor: Es que su mamá es medio enojpna.. 
Locutor: ¡Ay! A poco en serio, 
Héctor: Sí un poco, yo no le paso mucho. 
Locutor: Ya la fue a despertar ahorita. Aunque hay luego que el 

Papa es celoso o la mama, pero ¡.por que hombre'! 
n~n ... v n, , .. rA<" ,. ...... r1,..? 
~ ...... _., A ................ _ ........ v. 

Locutor: No mi amigo, para nada . 
• ••••••• •••••••••••• ....... • 0 •••••••••••••••••• 0 •••••••••••••••••••• , •••••••••••••••••••••••••••••••• 

No siempre la intercomunicación entre el locutor con sus radioescuchas está exenta de 
sucesos que provocan tensión entre los panicipantes, esto se debe a que el locutor a veces 
se ve tan inmerso en la plática ya sea sólo con el radioescucha que lo llama o como la 
tercera persona o festejado, y lIcga a expresar su disgusto. da consejos o simplemente da 
su opinión. 

Esto lo indica Manuel ~fartín Serrano en su libro '''La Producción Social", cuando 
afirma que "En cuanto sujeto de interacción (interaccionar con la infonnación, 
intercomunicación) con otros actores, cada actor puede ser afectado de forma recíproca 
por lo que el otro le hace o le expresa. Por lo tanto, el actor actua tanto como su 
comportamiento afecta al medio materialmente, como cuando 10 hace interaccionando 
con otro recurriendo al uso de la información". 

Inclusive cabe señalar algunas peculiaridades de la intercomunicación en "'Las 
Serenatas de La Zeta", donde el locutor Gabriel Roa sufre alguna desavenencia con la 
tercera persona con quien se va a comunicar y simplemente les cuelga y deja abierta la 
línea telefónica. 

A su vez en "Adivina y Gana" la intercomunicación pane de que los radioescuchas 
que concursan se dejan guiar por el locutor, y participan únicamente en los espacios para 
ellos dedicados, según la estructura de las tres clases de concurso: palabra, pregunta y 
canción. El nivel de intimidad que nace entre los radioescuchas y el locutor no es muy 
profundo, ya que los mensajes intercambiados son sólo relativos a las distintas fases de 
los concursos. 

I 
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Por otrA nArt... pn" AriivinA v GAnR" la nersua'\ión como va se exolicó anterionnente ---- r--·' --- ---- '----" -. _. 
es una característica del locutor Gabriel Roa y aunque no es muy común cabria agregar 
que en ocasiones la burla se hace presente en su rico y florido diálogo, y si bien afecta al 
radioescucha en su comunicación con la voz radiofónica, el primero termina por 
aceptarlo, no así cuando se trata de perder premios . 

... ...... ........ ...... ......... ...... ..... .... .... .... ..... ... ... ..... ..... ..... ..... ......... .... . 
Locutor: ¿Le sigues o ahí le pararnos? 
Fernando: Le seguimos. 
Lo<utor: ¿Seguro que le sigues? 
Fernando: Sí. 
Locutor: Así se habla señoras y señores. Vientos mi querido 

Fer, que te parece si vamos nada más y nada menos 
por una super plancha y tu lista infantil, la palabra 
para que te lleves esto es: siento .... (espacio) ¿Qué 
pasó Fer? 

Fernando: Una oportunidad por favor. 
Lo<utor: Una oportunidad, necesito pensarlo, la palabra es: 

Piensa. 
Fernando: Piensa en mi, llora por mi. 
Lo<utor: Ya Fer, ya te recuperaste. Ahora te pregunto, ¿le 

seguimos o ahí le paramos? 
Fernando: Pues ahí le paramos. 
Locutor: No, no, no, no le saque, ya habíamos hecho un trato. 

Yo te di una oportunidad, pues total viene facilón. 
Estás de suerte hoy, recuperaste lo que ya habías 
ganado. Cómo ves ¿le seguimos o ahi le paramos? 

Fernando: Es que lo pones muy dificil. 
Loc:-utor: Para que veas que soy super cuate te vaya dar una 

super plancha, vamos bien, un turista infantil y un balón 
de futbol soccer. ¿sí o no? Además te están echando 
ahí la mano y todo eso. 

Fernando: Bueno, órrue pues. 
Locutor: Para que te lleves todo esto, la palabra es: chueco. 

(Conteo) ¿qué pasó? Quieres que te la interprete. 
Lástima mi querido Fer, suerte para la próxima. 

Fernando: Sale pues. 
Locutor: Oye, fuimos derechos. Te dimos la oportunidad 

aceptaste y todo eso. Oye algún saludo que quieras 
enviar . 

.................................................................................................... 

En ambos programas, el lenguaje que el locutor utiliza en su intercomunicación con el 
auditorio, está relacionado con las caracteristicas del mismo público, al inicio de la 



conversación telefónica el dueño del micrófono nota que términos lingüísticos usa el 
radioescucha y decide ponerse en su mismo nivel a fin de brindarle cierta identificación, 
por ende seguridad. 

El locutor por todos los medios busca responder a una conducta responsable y de 
atención para su público, se proyecta amable, cordial y suele dirigirse a los radioescuchas 
con palabras y frases como: Mi alma, rremendo, Compadrito o Muy sacate punta; todo 
depende de la persona que sea partícipe en la intercomunicación con él. 

En general durante el transcurso de los programas el locutor muestra gran interés por 
entablar comunicación con el radioescucha, pues es de lo que se nutren ambas 
j)füdü\Á,.iüiic5, y al i11iLigcft de qUe Sea. hufiiufe o üiUjCI, ",ieiiijJie ~u ,tla!Wi.úll e:s UC illlli:siau, 
aunque algunas veces es un poco excesiv8.; contorme a los lineamientos que mR.r~ la 
empresa radiofónica para la cual labora. 

Víctor. Sí buenos días, me podría complacer con una serenata. 
T __ ..... ___ .n ____ .. !.!. __________ ! __ .... 

&.An.UI.VI. ir di el. 'i!,J.11W1I "" el;)ll;l Q..l111!!jV: 

Víctor: Para Ana. 
Locutor: ¿Ana qué? 
Víctor: Ana Beatriz Morales Sánchez. 
Locutor: ¿De parte de quién? 
Vktor: Víctor Hugo Díaz. 
Locutor: ¿ Y qué es de tI Ana'! 
Víctor: ~1i amiga. 
Locutor: Es tu amiga, amiga o ..... 
Víctor: Amiga, amiga. 
Locutor. ¿Amiga o amiga con derecho? No como crees, no para 

nada ¿Tu quieres conservar su amistad O quieres ser más 
qué un amigo para ella? 

Víctor: Conservar su amistad. 
Locutor: Perfecto, pues asi hubieras empezado desde el principio 

amigo. Por aquí Alejandro me dice: 'preguntale que si 
amiga, amigo o amiga con derecho'. 

Víctor: No, luego le echo otras lIamaditas a otras. 
Locutor: ¡Ah sí! Como quien dice eres muy amiguero, bueno 

pero con las otras no más . 

• 0 ••••••••••••• o ....................................................................................... . 

Por tanto, es a partir de una intercomunicación telefónica como la que tiene el locutor 
Gabriel Roa, como van forjándose incluso las amistades, como el mismo lo menciona: 
"He tenido la oportunidad de hacer amistades de Las Lomas, gente de privadas a través 
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de la radio, que me hablan y me dicen que me están oyendo. Todo tipo de gente basta de 
muy bajos !"e<:lmOs, porque para nú los tres tipos de clases son iguales, no distingo ni uno 
ni otro", 

Es válido señalar no sólo la gran aceptación que los programas tienen en el público 
del Distrito Federal, y el área metropolitana, sino la importancia de su cobertura en gran 
parte de la República Mexicana como en Guadalajara, More1ia, Oaxaca, Estado de 
México, Queretáro entre otras ciudades. Así pues, como muestra de eUo son las 
oportunidades que el locutor tiene de entablar comunicación con gente de estos lugares. 
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3.1 LA KE-BUENA 

p~~ ;'&.10 mejor proflmdizadófi Qi el f~llúwt:llu comunicativo de este trabajo quisimos 
lener un mayor acercamiento directo e indirecto con la estación Ke-Buena. ya que 
forma pane del caso particular a estudiar. Asi pues, recordemos que esta emisora forma 
pane de la cadena radial Sistema Radiópolis, la cual como veremos más adelante está 
integrada por seis estaciones, tres en AM y otras tres en FM. 

Como primer paso y con el fin de obtener una información clara y precisa respecto a 
nuestro terna, recurrimos a algunos elementos técnicos como lo son la encuesta y la 
entrevista explicada por Maurice Duvenger, ya que el interés se dirigía a averiguar lo que 
pensaba y senlÍa el locutor; en este caso fue un trabajo de tipo personal e individual con 
:;:" ... cstivüü....-iü dh-igidü a IV3 :owiult::i pluiagunistas· dei programa Ke-Buena esta la 
mañana Antonio Zambrano y Gabriel E!'lCamill~ ~jva..rne!rte_ 

También hubo de aplicarse entrevista a otros locutores de la estación aunque la 
modalidad fue colectiva porque la información proporcionada contendría aspectos 
gCii.caük:; d~ ~a i:;iiii5üúl y ~u vwgramación. ESto fue necesario porque se necesitaban 
recopilar sucesos o información que provinieran de la fuente, más allá de revistas o 
comentarios. De esta fonDa, también se contó con una entrevista documental de tipo 
individual y personal con el Director de la Ke-Buena lo cual nos llevo a un mejor y 
mayor acercamiento con la realidad latente que vive la estación. 

Finaimente, y c.omo parte complementaria de la investigación se levauiú una encuesta 
con radioescuchas de la misma sintonía radial 92.9 Ke-Buen:l, con el propósito de 
obtener información cercana del público al cual se dirigen; la muestra representativa del 
estudio fue de 300 personas de ambos sexos cuyas edades fluctuan de 15 a 35 años y su 
nivel socioeconómico fue situado en e y D. Para esto se aplicó un cuestionario de 
preguntas abiertas y algunas cerradas de opción multiple. Cabe señalar que la 
infonnación arrojada en esta encuesta permitió hacer un sondeo con el cual se trabajó 
para la aplicación de otros cuestionarios a radioescuchas asiduos al programa objeto de 

~_estudio Ke-BlIena está la mmiana por lo cual la muestra representativa se redujo a 275 
personas con las mismas características anteriores sólo que el contenido de los 
cuestionarios varió ya que estos tenían preguntas clave que revelaran datos más precisos 
del programa y del fenómeno de estudio a diferencia de los otros cuestionarios cuyos 
resultados fueron válidos para conocer aspectos más generales de la emisora. 

Ahora bien, La Ke-Buena, en los últimos años se ha desarrollado como una de las 
estaciones más fuenes de la radio, y aunque en el presente punto corresponde hacer un 
recuento de la misma, a partir de sus inicios, no está por demás comenzar mencionando 
algunos aspectos generales de Sistema Radiópolis. cadena radiofónica a la cual 
penenece. 
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Como es sabido, Sistema Radiópolis es una de las organizaciones más poderosas en 
~féxico> hablando en términos comerciales de radio. ya que fonna parte de la magna 
empresa "Televisa" (consorcio que cuenta con más de 160 empresas que van desde 
televisión y radio, dos compañías de discos: Melody y Fonovisa, sección de doblaje 
Audiomaster 3000 y hasta equipos de futbol). 

Con un poco más de 13 años de vida,. como Sistema Radiópolis, cuenta con seis 
estaciones en el Distrito Federal y cuatro en el interior de la República. Tiene la fanuna 
de contar con tres de las emisoras más antiguas del pais: la XEW, XEQ y XEX. Cabe 
mencionar que las primeras instalaciones, ya como cadena de radio, fueron en la calle de 
Ayuntamiento número 52, aunque a partir del 22 de agosto de 1992 y con el fin de 
integrar las diferentes áreas que conforman a Sistema Radipolis (radiodiscos y doblaje) 
cambian su planta de transmisiones y deciden operar en Avenida Tlalpan 3000. Ver 
Organigrama' 

De este modo, a continuación presentamos de manera esquemática las seis estaciones 
que integran a Sistema Radiópolis: 

AM 

XEW: Es una emisora que transmite las 24 horas, orientación familiar, diversión 
y entretenimiento e información, se ubica en el 900 de la radio. 

X 730: Como su nombre lo indica se encuentra en el 730 y emite música de rack 
y ranchera. 

Q 940: Esta éstación basa su contenido en la transmisión de noticias e información 
general, se ubica en el 940. 

FM 

VOX 101. 7: Es una emisora de corte juvenil con música moderna en español e 
inglés. 

WFM: Transmite música pop y rack internacional y se localiza en el 96.9 del 
cuadrante. 

KE~BUENA: Estación que cubre las novedades en cuanto a música grupera 
y salsa, establecida en el 92.9 de la radio. 
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Después del breve bosquejo alreáedor de Sistema Radiópolis, daremos pauta a la 
irltrcducdón de la Ke-B!!~n!!, .A~í plles, encontramos que esta estación inició sus 
lransmisiones en 1\.1arzo de 1981, en ese entonces su gerente era Javier TO\lS53int Ribo1. 

sin embargo, vaie ia pena aciarar que la KC-DUeiiii no lk"o cstc iiúmbrc de:>de $U 

aparición sino que en su origen fue llamada como '1..a Tropi Qn y basaba su 
programación en el Género tropical. 

Aunque la aceptación por pa.-tc del público era satisfactoria, los funcionarios de "La 
Trüpi Q", al cuitipH: le:. doce a..~C$ ~e tra.n..!!!!i~i6!!., ~ec.it1pn inr.nrr'0rar dentro de la 
programación. segmentos de ¡a áenuminaua '-=011 ¡elite giUpera. 

Finalmente el cambio, tiene tanto éxito que para el1 O de Enero de 1996 los directivos 
toman la decisión de combinar la música tropical con la grupera y anuncian el nacimiento 

En un principio, la emisora ocupó las instalaciones de Radidpolis en Ayuntamiento 
52, y de ahí hasta 1993 fecha en la cual se cambía a Tlalpan 3000. 

Cerno caractenstlC2 de u Ke-bueml~ esta ha sobresaiítio entre mras cosas, debido a 
que se ha mostrado partidaria de la organización de bailes y conciertos en diferentes 
sitios del Distrito Federal, como en salones, teatros, centros deportivos etc. Esto le ha 
favorecido pues hoy en día mantiene un público fiel, el cual básicamente se compone de 
gente joven entre 18 y 50 años y cuya posición económica y social lo coloca entre la 
claseC yD. 

- ~ Además, esto le permite tener el segundo lugar de popularidad dentro de las emisoras 
que siguen este género musical Cabría hacer mencjó~ que curiosamente se encuentra 
debajo de la-otra estación que es su más cercana competencia la cual es 't..a Zeta". 

Por otra parte, para completar SU estructura mantiene un cuerpo de locutores jóvenes, 
quienes con gritos y chistes tratan de animar a su auditorio. De ahí que hayan surgido 
programas como: Las noches del Tropícana, Sopita de Camarón y muy recíenteme 
nte "Ke-Buena está la Mañana" y "Ke-Buena está la chamba", la primera que será objeto 
de estudio, en puntos posteriores de nuestra investigación. 

I 
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Es en 1993 cuando "La Super X Ke-Buena" transmitia en el 730 de la Amplitud 
Modulada" obtuvo tanto éxito, que su director Matín Fabian convenció al presidente de 
Sistema Radiopólis, trasladarla a la Frecuencia Modulada, asi nace en el 92.9 ''La Super 
Q'Ke-Buena"la cual desde su inicio en la nueva frecuencia consiguió posicionarse como 
la mejor estación grupera de la Ciudad de México, más adelante otros grupos 
radiofónicos creanao emisoras con similar corte musical. 

Cuando Gabriel Escamilla Meneses asume la dirección de "La Super Q'Ke-Buena", 
en 1996 cambia de nombre por La Ke-Buena solamente, pero conserva en slogan de 
"Aquí suena La Ke-Buena "el cual se creó con la idea de que la audiencia tuviera una 

forma de identificarse con la estación U a} momento en que nosotros como locutores les 
preguntamos y COmo se dice en la Neza, en T epito, en lztapalapa etc, el radioescucha 
tiene ya una manera de contestar. es un sistema de integramos todos, locutores y 
radioescuchasn

.41 

Fue toda una novedad ese tipo de mecanismo de slogan de La Ke-Buen~ que las 
otras estaciones gruperas las imitaron, por ello el locutor Francisco Moran se atreve a 
afirmar que la escuela de las emisoras de corte grupera ha sido La Ke-Buena "eso está 
comprobado tanto por ·directivos de medios como por el público, las demás estaciones se 
.guían por la 92.9, y eso es así por ello debemos echarles más ganas". 

De esta forro.a. a continuación presentamos la programación que es la base para el 
éxito de La Ke-Buena: 

LUNES A VIERNES 

6:00am - 9:00 am ''Ke-Buena está la Mañana" 
Programa de entretenimiento que basa su contenido en entablar 
comunicación con los radioescuchas a través del teléfono, hacer 
bromas e interrelacionar a su mismo auditorio. 
Conducido por Gabriel Escamilla y José Antonio Zambrano 

9:00am - 10:00am ''Ke-Buena Memoria" 
Selección de música del recuerdo de décadas pasadas. 
Conducido por Gabriel Escarnilla 

10:00am - 12:00pm ''Ke-Buena Música" 
Programación musical 
Conducido por Gabriel Escamílla 



¡;¿:OOpm - ¡4:00pm ''Ke-Buena Música" 
Se escucha lo mejor de la música actual. 
Conducido por Modesto Santos López 

!4:00pm - ¡5:00pm "Luchas Triple Q" 
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Programa en el cual se ponen a consideración del público dos 
canciones y al termino de tres votaciones se escucha la melo
día ganadora. 

1S.00pUl • 17:00pm 

Conducido por Modesto Santos (Tirantitos) 
José A. Zambrano (pupo) 

"vt:'l""\ n e\. A"TV" 
~"""j"""'.U-,,,,,,,, 

Programación musical que intercala concursos y peticiones así 
como el ya famoso "Panda Table". 
Conducido por José A. Zambrano Cardiel 

¡7:00pm - ¡8:00pm "Aqui suena tú canción" 
Horario de sólo música. Sin locutor 

¡8:00pm - ¡9:00pm "La hora Chriripitonga" 
Compianl;CnÓ{l.5 mllsieaies. 
Conrlllcirln pnr \4ndt"~to Santos (Tirantitoo;) 

19:00pm - 2ü:OOpm "Panda S"o"," 
Programa de información. de noticias de espectáculos, 
y segmentos musicales. 
Conducido por José A. Zambrano 

20:00pm - 22:00pm "Salsa Cumbiando" 
Es una selección de las mejores salsas y cumbias que tienen 
gran éxito entre el público radioescucha. 
ConducicÜ:;'por Francisc-o Morfn Lemus 

22:00pm - 23:00pm "Furia Musical" 
Programa que centra su contenido en los chismes y noticias 
del ámbito grupero y por supesto extractos del contenido 
de la revista del mismo nombre; así como entrevistas y 
reponajes de los cantantes y grupos del momento. 
Conducido por Blanca Maninez y colaboradores 

23:00pm - 05:00am "Ke-Buena Música" 
Programación musical sin locutor 

I 

I 



5:00am - 6:00am "El Koncierto" 
Una hora dedicada a diferentes artistas, 

SÁBADO 

6:00am - 10:00am "Ke-Buena Está la Mañana". 
Conducido por José Antonio Zambrano, 

10:00am - 14:00pm "Ke-Buena Música", 
Conducido por Gabriel Escamilla, 

14:00prn - 16:00pm "Las 20 Ke-Buenisimas (en cadena internacional)", 
Conducido por (son variables los locutores), 

16:00pm - 18:00pm "Ke-Buena Chamba", 
Programa destinado a anunciar diversos trabajos y a su 
vez contactar a los radioescuchas con los mismos. 
Conducido por Modesto Santos López 

Rocío Alcantar Ramirez 

18:00pm - 19:00pm "La Tocada". 
Selección de varias melodías musicales que son éxito, 
Conducido por Modesto Santos (Tirantitos), 

19:00pm - 20:00pm "Ke-Buena Música". 
Sin locutor. 

2O:00pm - 22:00pm "Salsa Cumbiando". 
Conducido por Francisco Morán Lemus. 

22:00pm - 7:00am "Ke-Buena Música". 
Sin Locutor. 
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7:00am a lO:00am "La Tarea". 
Conducido por Modesto Santos (Tirantitos). 

lO:00am a 14:00pm "Ke-Buena Música". 
Conducido por Celestino Ramirez. 

14:00pm a 5:00am ''Ke-Buena Música". 
Sin locutor. 
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El equ:pc de tn:.bnjo de In Kt-Butn;¡ le hi.tCgrati personas quienes laboran para 
conseguir los objetivos de la misma "presentar al público programas que lo entretengan y 
divienan",4:: 

El perfil de público al cual se dirige La Ke-Buena es el C y D adultos y jóvenes con 
un rango de edades de 15 a 50 años, Más allá de estos datos Antonio Zambrano resume 
muy bien a quienes van encaminados los mensajes de la emisora, "Nosotros decimos que 
somos una estación del pueblo y para el pueblo. La Ke-Buena es cien por ciento para la 
ra.z..a, aunqL.i~ hay UII fc:m'lfllclltl muy duro, u'-'hl~_lm~me y pasa desde que Gab!"i'!~ 

Escamilla y yo estamos manejando la estación que nos escuchan toda!; lac; cla!;ec; sociales 
Cuando se le prcgunta a una persona ele d::t<;,e. ::tlt~ que estación de radio oye nunt:a dirá la 
K~-Bz.:ena. porque tal vez se Siente mal, dice Alfa, Un¡ver5a¡~ estadúnes que van para su 
estrato social, aunque eUas saben muy bien que si nos escuchan", 

Con base en la encuesta realizada podemos descubrir que La Ke-Buena es más 
escuchada por mujeres que por hombres un 61.5 por ciento ante un 38.5 por ciento, 
además su público está conformado en su mayoria por jóvenes y no por adultos, lo que 
comprueba la información dada por los directivos de esta emisora, pues ellos afirman que 
toda la programación se dirige a la ju .... cnt,.¡d capitalina de las colonias populares, \ter
gráfica KE-BUENA 1 

Por 10 que respecta al número de días que el radioescucha sintoniza La Ke-Buena, es 
notable el porcentaje que indica los siete días de la semana, por lo que nos atrevemos a 
pensar que la 92.9 goza de gran aceptación entre el auditorio de la Ciudad de México. 
Ver gráfica KE-BUENA 2. 

Cuando el radioescucha opta por La Ke-Buena, esto significa que le otorgará con 
mayor frecuencia más de cuatro horas, y un minimo de treinta minutos. sin embrago, 
habrá personas que según la encuesta sólo sintonizan la 92.9 para escuchar algún 

I 
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61.5% 

111 Mujeres. Hombres 1 

~ Eocuellll re&Iizad&. rsdioucudw: ck la Kr·Bueu, ¡Mm fine, ptopaol de 1& invenigacióa. 

KE·BUENA 1 



;CON QUÉ FRECUENCIA 
~ , 

SINTONIZA LA.. ESTACION? 

22% 

• Diario 

1115 Días a la semana 

O 3 Días a la semana 

• 1 Día a la semana 

FUENTE: Eneuuta tHliDd.. nwiioelC1KM.t de'" K.t,·BuelU., plft 6,u" propia. de k io\ve.tipción. 

KE-BUENA 2 

360 

I 
I 
I 



36) 

prografT'!ª en pa..rticu!!!!, que oscila entre un! e dos horas de du!adó!'~ e senciHamente 
prefiere algunos momentos de canciones gruperas de moda. Ver gráfica KE-BUENA 3 

Los radioescuchas de La Ke-Buena tienen mayor preferencia por la programación 
matutina y vespertina que por la noctum~ inclusive en la encuesta hay un porcentaje que 
aunque pequeño indica que la 92.9 también es sintonizada en la madrugada. Ver gráfica 
KE-BUENA 4 

Confurme la encuesta se notó que la programación de La Ke-Bueoa es sumamente 
conocida por los capitalinos, quienes contestaron sin tardanzas algunos nombres de 
producciones que conforman la barra programática de la 92.9. Así , los resultados 
muestran que son de mayor agrado los matutinos como "Ke-Buena Está La Mañana", de 
la tarde "Luchas Triple Q", y del horario nocturno se destacó "Salsa Cumbiando". 
Hubieron programas que recibieron muy pocas menciones, sin embargo, no fueron 
olvidados por los radioescuchas. Asimismo, de los programas transmitidos sólo los fines 
de semana, la gente mencionó "La Tarea". Ver gnifica KE-BUENA 5 

La personalidad que proyectan los locutores de La Ke-Buena a sus radioescuchas, ha 
provocado que éstos deseen conocerlos fisicamente, así lo demuestra el alto porcentaje 
de los encuestados que afirman tener el interés de ver y tener contacto con los 
comunicadores 72 por ciento, mientras que el 28 por ciento restante, se conforma con 
escuchar sólo sus voces y no están interesados en apreciarlos de manera fisica. Ver 
gráfica KE-BUENA 6 

La Ke-Buena, se ha caracterizado por ser una estación que desde sus origenes causó 
desconcierto en el público radioescucha, 10 cual continúa hasta la fecha. Su peculiar 
locución ha llevado a la emisora y no sólo a ésta, sino a los locutores, en especial a los 
del programa "Ke-Buena Está La Mañana", a sobresalir, de ahi que el mismo auditorio 
considere su forma de dirigirse al público como algo Alegre e biformal con lo cual logran 
identificarse, aunque no por ello también piensa que a veces es exagerada y literalmente 
"payasa", y con fallas en el lenguaje, pero sin dejar de ser buena. 

Así pues, al dirigir una buena locución, Gabriel Escamilla y Antonio Zambrano, 
gozan de gran popularidad entre sus radioescuchas, gracias a su humor, comentarios y 
secciones que inventan. No obstante, a la creatividad e ingenio de ambos locutores, el 
público confirmó su afinidad mas directa con Antonio Zambrano a quien consideran al 
mejor de toda La Ke-Buena. 

Con el conocimiento de que existe una real competencia entre La Ke-Buena v La 
Zeta, en la encuesta aplicada, la preferencia del auditorio se inclinó más haci~ los 
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locutores de la primera opción, aunque con una mínima diferencia. Ver gráfica KE
BUENA 7 

Por otra parte, la comunicaclOn es básica en la 92.9, pues gran parte de su 
programación se mantiene de ese elemento, es por ello que el público llama a la emisora 
no sóio para soiicirar una canción o enviar saJudos, sino con ei fin de haoiar con ¡os 
diferentes loculúres para pedirles consejos, y en el caso de las mujeres radioescuchas 
para coquetear con los comunicadores. 

En esa intercomunicación vía telefónica entre el radioescucha y el locutor~ como lo 
exprcsó c! p¡'¡bHco, es de 5'ü.Üw. hiiportunciéi el ¡espeto. En gcü.eia~ los cnei¡~~adv':; 

aceptaron que ei respeto si se da en todas ias emisiones de ia 92.9. aunque consideran que 
en ciertas ocasiones, Jos locutores hacen bromas que ofenden a las personas que llaman. 
pero si la gente continúa el juego que le propone el locutor, entonces ya no es la 
responsabilidad de los comunicadores. 

En párrafos anteriores ya se había hecho mención de la presencia más frecuente de 
voces masculinas en la 92.9, a excepción de dos locutoras. A esto se remite el que en la 
encuesta, la mayor parte del público se declaró en contra de la presencia de 
comunicadora!;, ~hTe todo porque la,!; con,!;idernn r~rvad::ls. serias y form::llf":~: 11') (,:IJ~I 

les resta alegria para transmitiT al público? además no "serían tan peladasn «no se 
burlarían de la gente" como lo hacen los locutores.43 

Con el fin de cautivar más a su auditorio los programadores de La K~Bu.n. crearon 
a los personajes "Tirantitos" (Modesto San/os) y "Pupo" (AlI/onio Zambrano).Sin 
embargo, el grado de aceptación de los mismos no es muy alto, según los radioescuchas 
encuestados? a veces' los comentarios que hacen estos personajes son absurdos, y no está 
claro si fueron creados para el público infantil o el general, pues carece de limites que 
indiquen a que sector se pretende agradar. Ver gráfica !<E-BUENA 8 

Otro medio por el cual la estación pretende atraer la atención de Jos radioescuchas, es 
la realización de eventos musicales~ fue notable que un alto porcentaje de los encuestados 
(72 por ciento) asiste con frecuencia a los mismos y opinan que la organización, 
desarrollo y seguridad de éstos festejos son los adecuados, sólo un 28 por ciento no asiste 
por Iidta de tiempo o porque no alcanza boletos y otro sencillamente no le interesa el 
evento. Ver gráfica .!<E-BUENA 9 

El público radioescucha es sumamente importante para la 92.9 que cada mes lanza 
diversas promocione~ algunas son pennanentes como 4'En Ke-Buen Tortón" que reparte 
premios por toda la ciudad, también sobresale "La Fiesta de la Radio", evento que se 
realiza cada mes para promocionar la estación tanto con las personas que ya la conocen 
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como acaparar más radioescuchas~ en dicho festival se invita a los grupos de más éxito) 
se hacen rifas, concursos etc.; la entrada ai evento es compietamenie graiis, sin embaJgo, 
105 boletos sol!lmente o;:e Plletlen con~guir a través de la estación. 

En pocas palabras Antonio Zambrano Explica lo que es La Ke-Buena «es una opción 
radiofónica más, hay 50 e!iiaciulI~ eu ¡uJu d ,",uill.hiLilie HicLfúp..ilitaiio, ii05úti05 dai"ii:05 

un producto. quien quicre la oye, quien no. no. Ofrecemos al público un tipo de música. 
una diferencia, una dinámica de locución, quien desee puede escuchamos a nadie le 
obligamos, le ponemos una pistola en la cabeza para que lo haga, damos un servicio, 
hacemos un trabajo". 

Con respecto a ia ciase de serviciu que lieva a cabu La Kc-Bueua, Su di .. lc(:tüf GaDficl 
Escamilla, expresa que al ser una estación netamente musical, ofrece al capitalino 
entretenimiento, " ... no nos metemos con que subio la tortilla o el pesero está muy caro. o 
mataron a fulanito o a perenganito. Creo que en esta ciudad ha entrado mucho el 
amarillismo. muchos problemas económicos y sociales. por lo que la raza necesita 
di5tréi.i:~c .:k eso y iiü:;Cti"ü:; le dümv:'; d; .... cr:;i6 ... c:;;!;-ctc • .ian:c:;;!c "i anú:;:=". S¡:;; :::nb~gc, 
este entretenimiento desde el punto de vista del psicólogo Jaime Viaña se encuentra por 
encima de lo superficial. "sí, uno se entretiene de eso y pues uno se desatiende de muchas 
cosas; uno se entretiene con la comicidad~ lo afectivo, la emotividad, el doble sentido, el 
albur y sin embargo. se dejan de lado todos los problemas nacionales. un montón de 
cosas que pierden importancia". 

Para alcanzar dicho fm de entretenimiento, La Ke-Buen8 ha desarrollado UD estilo 
peculiar de locución que sobresale por su naturalidad, jovialidad, rapidez y la 
improvisación creativa en sus mensajes, además del uso de un lenguaje cotidiano, basado 
en el perfil del público al que se dirigen. <1.Jsamos el lenguaje popular, el urbano, el de 
todo el pueblo, con el cual nos entendemos muy bien". "No somos las grandes voces, 
muchas otras estaciones usan voces engoladas, nosotros somos personas nonnales que 
hacemos nuestro trabajo con sentimiento y corazón".44 

La locución de La Ke-Buena está a cargo de Antonio Zambra no, Gabriel EscamiU., 
Francisco Morán, Modesto Santos, Blanca Maninez y Rocio Alcantar. Este equipo de 
voces radiofónicas es el encargado de conducir de fonoa especial la barra programática 
de la estación .. 

I 



371 

PROGRAMÁS 

En los programas de la 92.9 el elemento que tiene mayor peso e importancia es la 
música, así como ya se mencionó, esta emisora es comercial con un género musical en un 
90 por ciento grupero y diez por ciento salsa y cumbias. La K.,.Buena fue la primera 
estación que se arriesgo a emitir música de grupos además en su programación no sólo 
incluye los hits del momento como lo hace su competidora La Zeta, asi lo afirma Antonio 
Zambrano "La Zeta es igual todo el dia y va dirigida a la misma gente, es una estación 
hitera, si alguien quiere escuchar lo nuevo, lo más reciente de la onda grupera, la pone en 
la mañana y lo escucha, lo mismo por la tarde y noche". 

De manera muy distinta en la 92.9 se tocan canciones más variadas de corte grupera a 
lo largo del dia y de las 8 a las 9 de la noche se transmite salsa, pues este género ya no es 
tan solicitado como hace años. Para tener satisfecho a! radioescucha se le debe ofrecer un 
producto óptimo y esto radica principalmente para La Ke-Buena en el material musical. 
"Pese a que tenemos un verdugo que es FONOVISA y a! elenco de esta disquera estamos 
obligados a tocar sus temas; el resto de la programación la elegimos libremente"" 

Además de la selección especial de la programaclon musical La K.,.Buena se 
caracteriza por el uso de un lenguaje peculiar que tiene como base el doble sentido. "En 
el caso de esta emisora si es necesario el doble sentido, pues la gente busca divertirse con 
el albureo, de que )0 tratemos como nuestro amigo, por eso es un elemento indispensable, 
porque ese es el perfil de nuestro auditorio al que le gusta, y dicen que a! cliente lo que 
'da"'" PI .' 

Por su parte el locutor Francisco Morán considera que el doble sentido es ya parte del 
idioma español en México, razón por la cual llega a todos los medios incluida la radio. 
"No estamos de moda, es una etapa en la historia de nuestro país, el albureo se usa en 
todas partes". 

Asi, el doble sentido ocupa tal relevancia en La KE-Buena que sus directivos no la 
conciben sin esta cualidad "La Ke-Buena sin doble sentido no es La Ke-Buena,,41 afirma 
que es el albureo una de las principales atracciones de la estación, ..... por eso nos 
escucha el pueblo, desde sus origenes aqui hemos usado el doble sentido por ello nO 
podemos cambiar"" Utilizar en la radio el doble sentido, fue una decisión dificil a la 
que se enfrentaron Antonio Zambrano y Gabriel Escamilla, pero después de estudiar el 
mercado al que se iban a dirigir se arriesgaron " ... creo que todas las clases sociales 
hombres y mujeres, hasta niños ya alburean, es algo muy típico del mexicano" "Lo único 
que hicimos fue adoptar el idioma y el lenguaje de esta capital a la radio, nadie se habia 
atrevido a hacerlo o lo hacían de una manera morbosa, grotesca, nosotros lo agarramos 
de una manera natura!; hablarle a la raza en su idioma y punto"." 
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No obstante. el locutor que opte por usar el doble sentido debe hacerlo con gran 
cautela, pues podria escucharse vulgar y perder auditorio, asimismo, opina Francisco 
Mnrán al indicar qllP. p.I hl.lrnol' y el dohle ~ef'!ttdo neeJ!sariamente van ligados u .•. hay que 
saber el albureo con gracia para que a la gente le caiga bien, porque si lo manejamos e" 
tono wlgar, a la geme le cae como ofensa", 

En cualquier clase de estación el respeto para con el auditono es básico, pues como se 
va a lograr que alguien preste atención a mensajes ofensivos, por ello aunque el 
radioescucha de La ke-Buena le guste que lo "a1buren" eso no significa que se burlen de 
él o humillen, al respecto la locutora Rocío Alcantar opina que a su estación por lo 
general prefiere "cotorrear" a la gente más que alburearla duramente, "para nosotros el 
T''''rl; ...... ",...,.t,''' .. ", 1,.. ...... .; .. ; ........ ,..rt .. nt'" ., .... í "" .. 1 ....... ,. ...... ..l ..... :"' ........................ _ ! .. ~_ rl":!_t..-':_I . __ .~- ..... _ .... _ ............ _ .. ···.Y ........... ·· ... J -.. • ...... ~ .................................................. ;n • ., J ......... \uuu ..... . 

E~l:Ullliliu) y t:~t: radioescucha debemos entenderio y divertirio con toaos ¡os recursos que 
tengamos, sin llegar a molestarlo", 

Al momento en que el locutor respeta a su radioescucha, se consigue la inversa, que el 
auditorio otorg ... e au reapeto a! ducr.o de! ¡¡¡¡c.6fviiv, "Ct¡¡.íV qUe übiel¡eiiiüi el rt::;pClV Jd 

público siempre y cuando a este lo tratemos igual, sin llegar a decirle muy buenas 
tardes estimada (:oncurrencia auditiva, porque la gente va a decir que nos pasa, lo 
mejor es hablarles directo sin sobreactuaciones" .. ~o . 

Tambien en La Ke-Buena existen otros recursos que tonnan parte del humor, estos 
Iioon dos personajes creados por íos mIsmos locutores, para divertir a !a gente. Cuando 
llega Modesto Santos a laborar en la estación. éste presenta a sus directivos el plan de 
crear el nrames, y asi nace otrO personaje de gran éxito. Este personaje es producido a 
través de un distorsionador de voces. 

Al entrar Antonio lambrano en La leta crea el PUPPY que es producido por el 
mismo locutor sin usar ninguna tecnología, para contraatacar al Tiran/es. pues las 
personalidades de ambos son contrapuestas, el PUPPY es muy educado en-cambio el 
Tirantes es grosero y altanero. 

Posteriormente como La leta crea al lETITO con el uso del distorsinador La Ke
Buena lanza al PUPPO, así las dos estaciones ya tienen dos personaje muy similares; 
tanto PUPPO como PUPPY son los niños refinados e inocentes y el lETlTO y el 
TIRANTES los que crean el relajo. "Metemos de 2pm a 3pm a el Tirantes y al Puppo que 
siempre se están peleando porque uno es el niño de clase social alta, el fresa; y el otro un 
gailan, alburero y entonces de esta manera le damos al público dos tipos de personajes 
para que se identifiquen con el que ~sten. todo hacemos para el público. cuanto durarán 
estos personajes, la gente decidirá".'" 

I 
I 
I 
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De los dos personajes de La K ... Buena, el que Cuenta con mayor aceptación es el 
TIRANTES, la locutora Rocío A1cantar indica cuales son las razones que para ella 
respaldan el éxito "A veces el TIRANTITOS se pasa y dice cada cosa que a la gente le 
'sorprende pero lo aceptan pues las anécdotas que cuenta los entretiene. El personaje del 
TIRANTITOS de hecho tiene experiencia, el locutor que lo interpreta ha vivido en esos 
barrios bajos, conoce perfectamente lo que es la raza, sabe exactamente de lo que está 
hablando, dice cosas muy verdaderas, la forma de alburear la saco del pueblo, es una 
forma en que la gente se expresa y él la tiene. Por eso los radioescuchas se identifican 
con el TIRANTITOS". 

AJ igual que otras estaciones de corte musical grupero, a La Ke-Buena, muchas 
personas la consideran para "nacos" a este respecto Antonio Zambrano opina que existe 
gran diferencia entre popular y naco. "El que la estación sea dirigida al pueblo eso no la 
hace para nacos necesariamente popular no es naco. Inclusive todos los orígenes de 
nuestras familias vienen de raíces humildes por ello no debemos marcar muy fuerte las 
clases sociales. No creo que el concepto exista, nosotros lo usamos para echar relajo 
cuando alguien nos llama y dice oye mis primos dicen que ustedes son nacos, de ahí 
nos agarramos para echar cotorreo al respecto". 

Por su parte Rocío Alcantar advierte el hecho de escuchar la música grupera no hace 
necesariamente a la gente naca ''Muchas personas piensan que la música grupera que sale 
del interior de la República es para los pobres, pero no es así. cada quien tiene su gusto, y 
es muy libre de oír lo que desee. debemos respetamos. Así quien piensa que La Ke
Buena es para nacos está en un gran error'. 

Todos los locutores de la estación consideran que es creativa pues se ha atrevido a 
implantar programas de contenidos sumamente polémicos, además de transmitir 
melodías que otras emisoras las han considerado poco atractivas para los radioescuchas. 
"Ser creativos es innovar. darle a la gente algo nuevo, inclusive hay estaciones que nos 
han copiado producciones y promociones, tenemos que estar atentos pues el público se 
fastidia con algunos programas y los debemos cambiar para acaparar su atención de 
nuevo, La Ke-Buf:n8 es medio alburera pero muy creativa, pues hace cosas que otras 
estaciones no se atreven, como a llamar a las casas de los radioescuchas, sólo a Antonio 
Zambrano y Gabriel Escamilla 10 intentan, pues otros locutores dicen no pues DOS 

podemos meter en problemas".52 

Tal ha sido la relevancia que ha adquirido La Ke-Buen8 dentro de las estaciones 
gruperas, que algunas del interior de la República como Sonora, San Luis Potosí y 
Jalisco; y del exterior de El Salvador, Honduras, Guatemala; compraron la franquicia 
"Ke-Buena" para usar su nombre, slogan y jingles inclusive algunos programas, aunque 
los locutores les dan un toque distinto, y la selección de música es diferentes dentro de la 
misma línea grupera; estas emisoras conforman lo que es la CADENA KE-BUENA. 
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"Todas las estaciones tienen el título Ke-Buena y usa.n el mismo formato, pero cada. 
quien produce programas propios, además la música que se toca aquí en la Ciudad de 
!vféxico, üo eS dd gusto d.t:l público de otros lugaft:,".·H 

Los directivos de La Cadena Ke--Buena nacional e internacional también tienen la 
oportunidad de adquirir ciertos productos de la programación de la 92.9 para 
retransmitirlos en sus propias emisoras o pedir que se les produzcan algunos especiales. 
'~I concepto Ke-Buena es enorme, hay programas que nosotros hacemos para la Cadena 
Ke-Buena que no salen aquí, que armamos por solicitud de otras emisoras. Mientras que 
programas como "Cuando el Río Suena" se sube al satélite y ellos lo retransmiten".S4 

Paf1'! el director d~ la 92.9 Gabriel Esca.nú!!a es un gra.'1 crg'.!!!c que gente de otros 
países y estados se hayan fijado en las ideas creativas que surgen en su estación; pues 
más allá del nombre o el slogan, los locutores de la Cadena Ke-Buena imitan la forma de 
conducir y tratar a los radioescuchas, " .. .todas esas estaciones que ya están de alguna 
manera con nosotros. toman muchos conceptos eJe la locución que aquí desarroJlamos, la 
cuai es veloz y espontanea. Los locutores de la Cadena Ke-Buena hacen la voz aguda 
igual y cotorrean mucho con el público por teléfono~ eso me llena de orgullo, es una gran 
responsabilidad para seguir haciendo las cosas bien". 

De entre las razones principales del gran éxito que ha a1canzado La Ke-Buena hasta 
la fecha, están según sus directivos, la integración yo cooueración Que existe entre los 
mienlbJos dd l:AJ.uipu de lIabajo; cada uno realiza la t~ea q~e se ie e~comienda con gran 
eficacia. Así, Gabriel Escamilla y Antonio Zambrano cuentan con un grupo de personas 
que los auxilian a cristalizar sus ideas y planes de promoción y producción. 

No obstante, de nada servióa ser una estaci6n con buen funcionamiento laboral, si 
todo ese esfuerzo no se dirigiera a posesionar la emisora en el gusto del público. ''La 
clave de todo está en el simple hecho de tratar bien al radioescucha de dirigirnos 
directamente al J1ueh1o~como debe ser tomarlo en cuenta -para decidir cambios o anexar' 
algo a los programas, no sólo le podemos poner música, dar regalos y ya, con eso no 
conseguimos nada, o que nos sigan. Seria inútil decir somos el número uno, si la gente no 
está con nosotros. Por eso si los radioescuchas quieren que tes pongamos una canción 55 
o 6 veces, pues se las ponemos. Si quiere un poco de atención ahí estamos oyéndoles, 
todo hacemos para mantenerlos cautivos".~~ 

Por otro lado, como se ha podido notar la mayor parte de los programas están 
conducidos por locutores y es que al igual que en otras estaciones gruperas, tienen menor 
predilección por las voces femeninas. Este fenómeno se debe principalmente según 
Antonio Zambrano a que el auditorio de La Ke-Buena está compuesto en un 80 por 
ciento de mujeres quienes prefieren escuchar voces masculinas. 
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Asimismo, el público radial de la Ciudad de México. no está acostumbrado a oír 
locutoras tan extrovertidas «la mayoría de las personas se extrañan mucho cuando las 
cotorreamos, pues en el medio radiofónico las chicas no son tan abiertas y si nos 
recatamos pues les parecemos aburridas". 56 

Conforme con los locutores de La Ke-Buena para ellos es más íacil cautivar a1 
público femenino y además conocen la forma más eficaz para tratar a los radioescuchas 
hombres, " ... la gente del auditorio no se identifica mucho con las locutoras, nosotros 
sabemos manejar muy bien a las chavas y también a los chavos, tanto los que nos 
escuchan como los que llaman a la estación". ~7 
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3.2.2. ](E-BUENA ESTA LA MAÑANA 

De entre los programas producidos por la 92.9 el que cuenta con el rating más aho, 
según su director Gabriel Escamilla es ''K e-Buena Está La Mañana", inclusive ha sido la 
columna vertebral de la cual se han derivado otras producciones de la estación como: 
Ke·Buena Chamba que se transmite los sábados. 

El creador de ''Ke-Buena Está La Mañana" fue Antonio Zambrano a quien en 1993 
Martín Fabian le pide armar un programa con dicho nombre, asi el locutor cumple con 
los requisitos que desea el director~ y desarrolla las secciones de: horóscopos, notas 
!;UI io~ ¡-t:'poriaje~ ei record de Guiness entre otras. La conducción estaba a cargo de 
Martín Fahian~ pern t"llmQ ~ Y"_rias ocasiones se ausentaba e! director, A .. ~tcü~O 
Zambrano y Gabriel Escamilla estuvieron al frente del programa y se ganaron la estima 
del auditorio matutino, por lo que Fabian les deja como conductores oficiales. 

Ai tener ia producción y conCluCClón tos dos locutores deciden hacerle varios cambios~ 
con el fin de imprimir su estilo particular. '~ntonces Gabriel aporta sus ideas y yo las 
mías y arrancamos con un programa diferent~ con los clubs, las chanclas. Cada quien 
con su lenguaje, lo juntamos y es como nace la actual Ke-Buena Está La Mañana. 
Pdctica..rne!'!te se to..!".'c é~¡tc"~:t 

Cuando Martín Fabian se percata de la gran aceptación de !a nueva imagen de uKe_ 
Buena Esta La Mañana", no apoya a los locutores y decide separarlos. a Antonio 
Zambrano lo manda a la 102 FM hoy VOX 101.9 FM; y. Gabriel Escamilla lo deja en 
La Ke-Buenl, por ello toda la estación se ve afectada y desaparece el original concepto 
deJ programa matutino, aunque se mantiene como título. 

Meses después. ya en 1994 por problemas con Sistema Radiopolis sale Martín Fabian 
de la estación y regresan los dos locutores bajo la dir""ción de Gabriel Hem~nd"z, al cual 
de inmediato le presentan el proyecto de ''Ke-Buena Está La Mañana" y es aceptado. 

El retomo de "Ke-Buena Está La Mañana" fue un éxito entre los radioescuchas de la 
92.9. "Todo el mundo hablaba del programa, la prensa se nos echó encima ... fuimos algo 
distinto, algo que no había en radio aunque nada nuevo hay en la radio, solamente uno lo 
adecúa al estilo personal".59 "Nos escucharon un chorro, dimos un trancasote".60 

Desde su origen este programa de La Ke-Buena se transmite de 6 de la mañana a las 
9 de Lunes a Sábado, a lo largo de esas tres horas, se alternan las secciones de 
intercomunicación vía te1efónica entre los locutores y radioescuchas; y bloques 
musicales. 
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De la siguiente manera se distribuye el tiempo en "Ke-Buena Está La Mañana" . 

.................................................................................................... 
10 canciones 30 minutos aprox. 
10 bloques comerciales -- 50 minutos aprox. 
10 bloques de secciones --90 minutos aprox. 
2 reportes viales ------- 10 minutos aprox. 

TOTAL: 180 minutos aprox. 

Este programa no se produce bajo un guión, sólo se tiene una lista de melodías que 
deben incluirse, aunque hay cierta flexibilidad para incluir algunas que los radioescuchas 
solicitan; es el productor el que marca la entrada de los cortes comerciales, los bloques 
musicales obligatorios y los reportes viales. 

El corte musical que se maneja en el programa es el grupero, no obstante, si los 
radioescuchas piden alguna melodía de otro género como el ranchero o tropical, es 
posible que los satisfagan. 

Los locutores tienen libertad para extender la sección que deseen, si es de su interés 
algún caso inclusive continúan con éste después de la pausa musical o comerciaJ. es por 
ello que resulta importante reproducir la estructura del programa, pues ésta varia día con 
dia. 

Por otro lado, el radioescucha de este programa se caracteriza por ser una persona con 
el afán de entretenerse y la intención de escuchar pues la dinámica de 'Xe-Buena Está La 
Mafianan así 10 exige. Es gente joven en su mayoría entre 15 a 45 años de edad, por lo 
general se ubica a un 90 por ciento del sexo femenino y un 10 por ciento del sexo 
masculino, esto debido a que se considera a la mujer más decidida al momento de quere 
entrar en contacto con los locutores. no así al varón quien si bien escucha el programa y 
es ''fan'' del mismo, no se atreve a llamar. 

En "Ke-Buena Está La Mañana" existen cinco formas de participar vía telefónica: 
Club De Corazones Con Solitaria, La A"astrada, La Despertada, La Chancla 
Vengadora y La Pelusa. Aunque secciones propiamente no son pues algunas de ellas no 
siempre se realizan, todo depende de los requerimientos de los radioescuchas que se 
ponen en contacto y solicitan alguna en especiaJ. 
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Pªr~ loe;;, jóv~n~g '1Hp. hnc;;,r';¡fi pareja e~á el Club de corazones con Solitaria. Primeramente 
él o la interesada debe Barnar para reporta.rse, da sus datos al locutor: nombre, edad, 
dirección o colonia, teléfono; y cuando el comunicador le encuentra una posible pareja con 
base en la edad y si sus domicilios están cerca, llama a ambos para presentarlos. 

NOTA: Cabe mcncion;lf que a p~--tir de los casos que acont!nu3ción se sucedecin al 
LOCUTOR 1, se le conocerá como GABRJEL ESC'\J\[[LLA; y al LOCUTOR 2, como 
A~'TONIO Z-'illffiRl'-''''O. 

,~ ..................................................................................................... . 
T .nrntnr t: F.n T J'l Ke-Rllena hacemoc;;, posible 10 imposible: l1ámanos. 
T ___ .... __ .,.. ll .• ____ -1: __ ._~ __ •• :~_ .. __ ~ __ 1 ~._ .. _<) 

a...u .... u .. u ••• .lJU'"'UVÓ) UlQ.", (,""" .. "{u ....... ~"'''5V ... 5U,,"LV' 

Radioescucha: Con Jesús. 
Locutor 2: Hola muchacho, en que te podemos servir. 
Radioescucha: En un club de corawnes. 
Locutor 1: ¿Un club tan temprano? 
T .n,. .. tnr .,. u .. " hipn : rlAnrlp "ivpo::: Tpc:.{Ic:.? 
------- -- _._-; _._ • .,. ... ------ .-. -- - ____ o 

Radioescucha: Colonia América Centra). 
Locutor 2: ¿En qué delegación o municipio? 
Rodioescucha: Cuauhtémoc. 
Locutor 2: Muy bien, ¿qué edad tienes? 
iUuioescucilx: i 7 arios. 
Locutm' 2: 17 aIios y ¿cómo se dice en la Cuauhtémoc? 
Rxuio~cudla: Aquí Sut;na La Kt;-Buena. 
Locutor 2: Perfecto. no me cuelgues. Aquí está Jesús que quiere 

conseguir chamacona. Si tú quieres ser la suertuda. 
Llámanos . 

............................................................................ ..........................• 

--------~ -~-Otra manera de contactar a-las parejas,-es que algún interesado llame y-pida -al locutor-
que busque en su lista, si el radioescucha conoce el nombre de alguien que se haya 
reportado y desea conocerle, se 10 solicita allocutor~ y si en dicha lista no hay nadie que le 
interese, el locutor acuerda con el radioescucha llamarle cuando encuentre a alguien 
compatible. 

Cuando ambos radioescuchas están ya al aire los locutores inician una presentación y 
bromean con elJos. luego abren un espacio para que la pareja converse. posterionnente le 
preguntan lo siguiente: (Fórmula inventada por los locutores para comprometerlos) 
"Aceptas (nombre del radioescucha) a (nombre del otro radioescucha) como tu Club de 
Corazones Con Solitaria, como tu cachaguall, como tu pior es nada; como tu ímpetu 

I 
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mañanero etc" "y tu (nombre del radioescucha) aceptas como tu piar es nada, como tu uy 
uy uy nanita, como tu palomita piquito dorado a (nombre de la radioescucha). Entonces 
hijos míos quedon enchufados por la 92.9 hasta que la ChaJ1c1a Vengadora los separe y lo 
que La Ke~Bllella une, ninguna otra mugre estación óse o se atreva a separar ".61 

A lo largo del programa el locutor lee al auditorio la lista de las personas que desean un 
'Club" dice la edad, nombre y colonia. 

LA ARRASTRADA 

EL radioescucha llama para solicitar a los locutores que lo "conecten" con su pareja, 
amigo o familiar, con el fin de disculparse o felicitar a esa persona para después dedicar 
una melodía. 

Cuando es imposible telefonear a la tercera persona, el radioescucha puede dar su 
mensaje al aire únicamente. Los locutores cuestionan al radioescucha sobre los motivos de 
su "Arrastrada", si es por problemas familiares, o para felicitar a alguien especial. 

Al momento de contactar telefónicamente con la tercera persona también charlan con 
ésta,. inclusive con quien contesta el teléfono. 

~ ...................................................................................................... , 
Locutor 1: Bueno Jaqueline, ¿estás dormidita corazón? 
Radioestutb.: Si, algo. 
Locutor 1: Hola corazón, ¿cómo estás? 
Radioestuma: Bien, ¿y tú? 
Locutor 1: Bien contento de estarte despertando, y desearte un 

magnífico día y perdón que toquemos las puertas de tu 
teléfono, pero lo que pasa es quealguien te quiere 
hablar. Así que adelante mi cuate. 

Locutor 1: ¿Qué pasó José Luis, por qué no hablas? 
Locutor 1: A es que dijo que lo esperaramos. 
Locutor 1: Bien. Jaqueline ¿ya estás lista? 
Locutor 1: Creo que fue a prenderle a su radio. Jackie, si bueno. 
Radíoestutha (Jos. Luís): Jaqueline. Buenos dias hablo yo, 

José Luis. 
Locutor 1: Se dice buenos días corazón, aquí vengo de arrastrado. 

\ ..................................................................................................... . 



...... , ............ ib;¡i¿;~~~h;' (i 'i.: ¡;. (Rq;¡t~ i~' q~~ 'I~ ;¡ij~ ~i i~;;;i~~ ¡. A,;¡;' q;;~" ....... , 
nada quiero felicitarte porque es dia de tu cumpleaños 
que te la pases bien, y tu sabes que te quiero mucho. 

Radioescucha: Ah, gracias. 
Radioestu~h.a (.1. L.): Y ~ Y no sé ella sahe (!lle es lo má!; grande 

que tengo ahorita. como si fuera mi tesoro. 
Locutor 2: Como ¿dijiste que es lo más grande qué tienes ahorita? 
Locutor 1: Si, en el corazón tonto (rie). 
Radioescucha (J. L.): Si claro, .... yo estoy. 
Locutor 2: Espérame un momento. yo no me estoy yendo por otro 

lado, mi estimado José Luis, o sea lo que yo quiero 
entender ~ oue ~ In mál\. nrectado nue tienP.cCI. en f1l v;,b • •• -~-> 

:SUOrt: iooa:; has '-'U:Ml:i. 

Radioescucha (J. L.): Si, en este momento sí. 
Locutor 1: Entonces ¿por qué cada qué digo algo se van ustedes 

por otro lado?, no me explico. 
Locutor 2: Bueno Jaqudine. ¡.quieres decirle algO a José Luis? 
Radioescucha: Sí, que gracias. 
Locutor 2: Ándale pues mi cuate. dedicale la canción. 
Radioescucha (J. L.): Si pues Jaqueline te dedico la siguiente 

canción, que es la de Ana Barbara, de "Nunca te voy 
a Olvidar"" y !e !!1anac muchos he!>cs. Ur<:c::is . 

........................................................................................................ 

En el instante de la dedicatoria los locutores intervienen y llegan a intenumpir al 
radioescucha para instarlo a ser más romántico o motivarlo si es que se pone nervioso. De 
acuerdo con esto, podríamos mencionar con palabras del psicólogo Jaime Viaña que '"Tanto 
descarga aquél que demanda. ayuda como el que da el consejo y con éste pues se da el 
desaianar la neurosis propia, además parece que al agredir de alguna manera y al intervenir 
se mueven cosas de ·ellos (locutores), su propia sexualidad su homosexualidad, pues 
empiezan a bromear como si fueran maricas7 el doble sentido y sale a relucir sus propias 
cuestiones íntimas, su propia neurosis". 

I 
I 
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LA DESPERTADA 

El radioescucha interesado en hacer alguna broma a su amistad o familiar, llama a la 
estación da el número telefónico de esa tercera persona a los locutores, ente todos acuerdan 
el modo de realizar la broma. 

Para que la tercera persona "caiga" en la broma es necesario que el radioescucha aporte 
a los locutores cierta información, como si es casado, soltero, edad, lugar de trabajo, 
profesión, nombres de amigos, descripción fisica, entre otros datos. Hay ocasiones en que 
el mismo radioescucha propone a1guna forma de llevar a cabo la broma, si a los locutores 
les parece adecuada se pone en practica. 

Para realizar las bromas, los locutores cambian su voz a fin de hacerse pasar por otra 
persona, por ejemplo: el papá o mamá de un joven, el jefe de la olicina, el director de la 
escuela, etc. 

Locutor 2: La broma de hoy va por cortesía de Jorge 
Radioescucha (Jorge): Sí, pero ya te dije que no deseo hablarle 
Locutor 2: Sea machín óraJe, dile que es bien apretada y le apestan 

los pies 
Locutor 2: Buenos días, con Guadalupe Estrada 
Radio.scucha (casa): ¿Quién la busca? 
Locutor 2: Laurentino 
Radioescucha (casa): ¿De dónde? 
Locutor 2: Yo soy amigo de ella de la escuela. ¿tu quién eres? 
Radioescucha (casa): Su hermana, ahora te la paso 
Locutor 2: O.K. Chiquita 
Radioescucha (Guadalupe): Bueno 
Locutor 2: Bueno, Hola Guadalupe ¿no te acuerdas de mí? 
Radioescucha (G.): No 
Locutor 2: Eso no importa, sólo llamo para darte los buenos días, yo 

soy de la escuela, voy en sexto semestre y he querido 
hablarte todo el fin de semana, pero la verdad no tenía el 
valor. Me faharon .... bueno tu sabes que ¿no? Pues ganas, 
la verdad es que me gustas mucho, eres muy linda. Jamás 
hahía conocido una mujer tan bella, tan especial, con esa 
piel morena, ardiente (El radioescucha va dándole las 
características lisicas de ella al locutor), tan delgada. con 
ese cabello chinito. No quiero que me lo tomes a mal. Yo 
te hablo porque te quiero mucho 

Radioescucha (G.): Oye pemúteme tantito • 

..................... ............................. ..................................................... . 



382 

............................................................................................................. 
L<9("ntnr 2~ Sí claro. (Locutor y Radioescucha Jorge platican) Creo 

que ya nos cachó compadre ¿escucha la Ke~Buena? 
(intenupción) ¿ya regresaste? Yo pensé que ya me ibas a 
colgar. 

RadioQt:ud ... (G.):;: No 5Ó~ü me cambié de tdéfo~c 
Locutor 2: ~ está bien. Entonces te decía que me gustas, y 

no sé si habría la posibilidad de que nos pudiéramos 
ver, para tomar un café y nos conozcamos y para 
demostrarte cuanto te quiero. Deseo que seamos amigo 
j' algún día pues hacer mi sueño realidad, que es rozar 
!!Ü5 hbio5 12'0!! ~IJS tJ_lyn~~ p.mhri:tgRrte con mi aJiento: 

J.'U"h.:a Le uecir ¡;i.iiii1tO mi corazón te a.üa. No sé :;i tu 
quieres. 

Radioescucha (G.): No creo que se pueda. 
Locutor 2: ¿Por qué Guadalupe? 
Radioescucha (G.): Tengo novio. 

Radioescucha (G.): Si. 
Locutor 2: ¿Y va también en la escuela? 
Radioescucha (G.): Si. 
Locutor 2: ¡Ay no puede SeT¡ Pero si siempre te veo sola. Y ¿cómo 

se Barna? 
lUdioescucha (G.;: jorge. 
Locutor 2: (Rariioe.c;cucha jorge y ei iocuior dicen "Dile que u; de 

chance) Oye Guadalupe dame chance de ser tu amigo 
con eso no le faltas. Por favor. 

Radioescucha (G.): No. 
Lucut(U' 2: Vamos a hacer una cosa,. vámonos hoya tomar un 

café y si después de conocerme, me dices que no 
deseas volver a verme, no voy a insistir, ni a pensar 
en ti. Sólo te pido una oportunidad. 

-Radioescucha (G.): No sé, puede. 
Locutor 2: Déjame verte por favor. 
Radioescucha (G.): No. 
Locutor 2: Déjame ser feliz. 
Radioescucha (G.): No. 
Locutor 2; Bueno discúlpame por habene molestado, ni que estuvieras 

tan buena, renacuajo, perro eléctrico. 
Radioescucha (G.): ¿Por qué me dices eso? 
Locutor: Pues porque mi corazón está lastimado (llora) 

(la radioescucha riel. ¿Dónde vives? 
Radioescucha (G.): Aqui por la Xalostoc . 

........................... ................. ....... .............................................. ...... . 

I 

I 
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........................................................................................................ 
Locutor 2: Te puedo hacer una última pregunta. 
Radioescucha (C.): ¿Qué? 
Locutor 2: ¿Cómo se dice en la Xalostoc? 
Radioescucha (C.): ¿Qué? 
Locutor 2: Aqui suena La Ke-Buena (ríen). Esta fue una despertada 

de parte de tu novio Jorge . ............ ........... .... ................... ..... ...... .............................................. . 

LA CHANCLA VENGADORA 

El radioescucha se comunica con el locutor para contarle la «mala" conducta de su 
familiar o amigo, y le pide que 10 llame para cuestionarle al respecto. 

Cuando el locutor entra en contacto con la tercera persona le solicita su tiempo para 
conversar, si accede, entonces el comunicador plantea el problema y te pregunta las razones 
que tiene para justificar su mal comportamiento, el cual puede ir desde andar con dos 
parejas a la vez, gritarle mucho a sus padres, engañar a su esposo o esposa, inclusive 
golpear a los hijos. 

La tercera persona cuenta su verSlOn sobre los hechos y revela a los locutores las 
circunstancias que la llevaron a actuar de esa forma. Entonces los comunicadores le dan' 
consejos conforme lo que éreen más correcto; algunas veces cuando logran convencer a 
dicha persona de que su conducta es errónea y debe cambiar, la hacen jurar que modificará 
sus acciones . 

.l ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .................................................... 

Locutor 1: Tengo una chancla vengadora heavy, antes de ir a 
un cone explico, son dos amigos, se puede decir hace 
semanas eran novios, todo iba bien, pero lo típico, el 
gato empezó a cambiar, empezó a hacer frio, pero antes 
de eso; como antecedentes 105 dos se pusieron los 
cuernos mutuamente, pero increíble. Pues hasta la fecha 
y al parecer por comentarios con una amiga todavía· 
quieren los dos y es lo que vamos a investigar. Hola Edith 
¿Cómo estás? 

Radioescucha 2: Bien. 
Locutor 2: Oye, queríamos saber que pasó con un cierto ex -novio 

tuyo. ¿Es cierto qué un chavo tuyo te puso los cuernos 
y tu por venganza le hiciste lo mismo? ¿Cómo se llama 
el chavo 

l.I.I.IIIII.IIII'I.I ••••• 11I 11111 •• 1 1.11 1 1 1 1.1 11.111111111111,. I 1 I I 1 .. '.1 .. 1.1 1.1.1 1.1.1.' I 1.111 1 •• ,111 
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'0 o o o o o o o o o 00 o o 00 "L';~~i¿~ol~o ¿ Q;;é o;ig,;¡¡,;~o~h~;~ 0j¿;';;é 0p;'; ¡io? o o o o o o o o o o o o o 00 o o o o o o o o o o o o o 00 o 00 o o: 
Radioescucha 2: PUes ya casi nada, 
(prcb!emas ce!! !~S Hneas. el !!Y.:utor le pide que le !lame). 
Locutor 2: ¿Lo sigues queriendo? 
Radioescucha 2, Se puede decir que si. 
Locutor 2: Te voy a explicar más o menos lo que pasa es que me 

habie una amiga tuya, que me estaba expiicando que tu 
y Josué habían sido novios por dos años. 

Radioescucha 2, Aja. 
Locutor 2: Que por dos años compartieron su vida, pero como todo 

comenzaron a tener problemas, el empezó a ser distante 
y frjo, y llegó al grado de ponerte los cuernos ¿no? 

R¡divw~üd¡A:; Ajü. 
Locutor 1:: Bueno. tu di.iiste o='ooteiiita de jerez pues yo tarnhienO' y 

comenzaste a andar con otro chavo ¿no? 
Radioescucha 2, Aja. 
Locutor 2, Qué cínica eres "aja" (ríen) y después ¿por qué tronaron? 

¿por qué fue el asunto? 'IA.- .' __ ",".'" _ .. .J_.: ___ .~_ .'._ .r. _ • __ .. _ '-
n.aun'~4,:U\.:lIlI "'; ~ d Cid UC UCIJ1VU. yull.lUC JUCIUU uv!t VC\,;Q. liS 

primera con una casada. 
Locutor 1: Quien lo viera, andaba con una casada ya el bato. 
Radioescucha 2: Luego con una chava y después con otra. 
Locutor 2: O sea con tres. 
Radioescucba 2: Aja. 
Locutor]: ¿No le dicen el submanno'} 
Hadioescucba 2: No. no sé. Entonces después de medio año \'0 me 

empecé a alejar por lo mismo. Él decía que no ~ra 
cierto, e inclusive yo lo llegué a ver. 

Locutor 2, ¿En plena acción? 
Radioescucha 2: Sí, lo vi, no me acerqué ni nada, fue todo. Yo me 

empecé a alejar de él y le hizo caso a su familia y tronó 
conmigo, pero me buscó, me pidió perdón y prometió 
que iba a cambiar y fue cuando me puso los cuernos con 
la tercera. Yo de ahí, pues seguí siendo su novia pero 
yo ya no lo veía,. nada de nada. Entonces yo conicí a otro 
muchacho y fue como anduve con él. 

Locutor 2: ¿Quiere entonces decir qué no te quiere tanto? 
Radioescucha 2: Pues no sé, la última vez que supo que andaba con 

otro chavo (INTERRUMPE EL LOCUTOR). 
Locutor 1: Le entró calor y te quiere ahora más. 
Radioescucha 2: Pues no sé, eso dice él, que me quiere. Inclusive 

me lo dijo llorando. 
Locutor 1, Pues que chillón . 

....................................................... .................................................. . 

I 
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...................................................................................................... 
Rsadi0f';5rorhft 2: ]ñC'.,en todos que me ~Jiere mucho 
Locutor 2: S~ eso dijo la chava que nos habló. ¿Quieres qué lo 

~nvestiguemos? 

Radioescucha 2: No sé. 
Locutor 2: ¿Te gustarla regresar con él? 
Radioescucha 2: Tal vez sí, 
Locutor 2: ¿Qué extrañas de él? 
Radioescucha 2: Yo creo que todo. 
Locutor 2: Entonces déjarne márcale~ ¿cuándo fue la última vez qué 

lo viste? Aunque sea por la cal. 
Radioesc:ucha 2: Hace como dos semanas. 
Locutor 2: ¿Y qué sentiste? 
Radioescucha 2: (Se rie). 
Locutor 1: Que tu corazón hizo biribiri bom bom. 
Radioescucha 2: Si. 
Locutor 2: Entonces todavía lo quieres. 
Radioescucha 2: Pues tal vez si. 
Nota: No estuvo Josué y entonces no se pudo completar la 

: Chancla vengadora. 
l ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

LA PELUSA 

En la parte final del programa los locutores toman las dos llamadas de los 
radioescuchas que entran en ese momento y les preguntan se desean cantar "La Pelusa" 
con ellos, aunque n~ quieran a veces los obligan o les cuelgan y toman otra llamada, 

Después de cantar «La Pelusan
, los comunicadores les piden que despidan el 

programa en alguna forma original, para ello los locutores los presentan al público con 
frases humorísticas. 

La "Pelusa" es la única sección fija de "Ke-Buena Está La Mañana" y se realiza casi 
desde que apareció este programa. 
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· .................. ¡:;';;¿i~; 'i; '¡": q~é . d¡~ . ;~~¿ ¡: ;¡~~. ;,;~~;;~. h~b;;"d; 't:;d~ ¿~~:¡ ............ . 
Lucuiul" 2: Si {;ümpadre, pero esto ya :;e terminó. 
Locutor 1: A ver quién canta con nosotros <'La Pelusa". 
Locutor 2: ¿Si? ¿Quién habla? 
Radioescucba 1: Raúl Sánchez. 
Loc:utor 1: Ah mano, ¿tu ereS hijo de Sanchez"( 
Radioescucba 1: Sí (ríen todos). 
Locutor 2: ¿Y nos vas a ayudar a cantar La Pelusa? 
Radioescucba 1: Aja. pues lo intentaré. 
Locutor 1: Así se habla. ¡usted sí es macho! 
Locutor 2: Y por acá. 
Radioescucha 2: Soy jaime~ 
!.!.!!:!!tor 2: ¿El chl)f~ o qllé? 
Radioescucha 2: No, para nada (se rien). 
Locutor 2: Bueno, a ver carnales como dice (Música entrada y 

todos cantan). 
Todos: ""M:uévete así pelusa, que nos están mirando ya ... _ 

peiusa por aqui, peiusa por ana, peiusa por aeiante y 
pelusa por detrás". 

Locutor 2: Despide el programa compadre. 
Radioescucba 1: Ah, bueno a todos los que nos escucharon 

hey, ~c c!'.'ide~ hacerlo ma.i\a!'.!.. Un sa.!ud~ ?a.~ tM.~ 
la banda de Xochimilco. 

LGcutol' 2: Y ahora la estrella del basket de la Neza, quien le 
quita el utulo a JUidaIl. 

Radioescucba 2: A toda la raza que sintoniza la Ke-Bueoa. los 
esperarnos mañana. 

r •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• , 

Como se puede apreciar "Ke-Buena Está La Mañana" es un programa que se 
ciu~erizéi-desde sus ongenes por ofrecer a su público algo nuc\ro e insólito en la radio. 
La intercomunicación vía telefónica locutor-radioescucha fue la clave que dio pauta al 
gran éxito de esta emisión radial. Así pues,. este contacto directo de manera informal ha 
hecho que emerga una fusión singular entre la voz radiofónica y su público. Sin embargo, 
cabría aclarar que no es un programa de servicio social o consulta, simplemente es un 
espacio de diversión y entretenimiento como uno de los creadores lo comenta "somos 
una estación musical y de entretenimiento... lo que necesita la raza es entretenerse, 
nosotros damos diversión, entretenimiento y música".62 

El programa está creado para entretener pero en ocasiones el locutor se ve inmerso en 
problemas familiares, o de otras personas y entonces vierte su papel de comunicador en 
ayuda hacia su radioescucha dando origen a un aspecto positivo dentro del programa. "A 

I 
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V~Ce¡; hay ¡;usas positivas. por·ejempio en ei caso que tratamos parejas que están peleadas 
o madres que no le hablan a sus hijas que están peleados a muerte. Entonces cuando 
tratamos de contribuir un poquito como sea para resolver no, pero sí de ayudar a la gente 
a través de este programa".63 

..................................................................................................... 
Locutor 1: Bueno, ¿ya está lista? 
Radioescucha: Sí. 
Locutor 2: ¿A ver a quién le marcamos? 
Locutor 1: Márcale a don Roberto por fas. ¿Sabes lo que pasa con 

don Roberto? 
Locutor 2: ¿Qué pasa con don Roberto? 
Locutor 1: Acabo con su esposa que tengo aqui en la linea. ¿Hace 

cuánto que tronaron m 'hija? 
Radioescucba: Desde noviembre, principios de diciembre. 
Locutor 1: ¿Y sabes por qué tronaron? 

. Locutor 2: ¿Por qué? 
Locutor 1: Porque mira, le tupía bien duro y aparte se la sonaba. 
Locutor 2: Claudia ¿te rompian el Océano Pacifico? 
Radioestutha: Oye pero no vayas a decir eso. 
Radi .... tuma 2: (Contesta el teléfono) Bueno. 
Locutor 2: Buenos días. con Roberto Díaz por favor. 
Radioescutha 2: ¿De pane de quién? 
Locutor 2: De José Antonio. 
Radi ..... uth. 2: Su servidor. 
Locutor 2: Hola Roberto. Buenos días. te habla Gabriel Eseamina y 

Toño Zambrano de La Ke-Buena. ¿Cómo estás? 
Radi ..... utha 2: ¿De La Ke-Buena? 
Locutor 2: Sí, uos podrias regalar tres minutos de tu tiempo. Por 

fuvorcito. Oye para que le cierras el, .. la llave. A ver, ahí 
está. 

Locutor 1 y 2: Dioos ¿qué significa para tu mente, tu corazón, tu 
pasado, tu futuro, tu vida? ... espérarne, antes de eso. ¿tienes 
o no tienes novia? 

Radioestutha 2: No, no tengo. 
Locutor 2: No tienes ningún compromiso. Algún hijo por aJú 

regado, nada. 
Radioestutha 2: Nada. 
Radioestutha 1: (Interrumpe) Si tiene un hijo eu Neza. 
Locutor 1: ¡Pérate Hombre! Lo que pasa es que hay una persona 

que está interesada y quiere llegarte y querernos saber 
cuál es tu situación. Entonces que er~ soltero, divorciado, 
viudo, unión libre o qué. 

Radi ..... utha 2: Casado pero estoy separado. 
Locutor 1: ¿Separado o divorciado? . 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••• ••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1 
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......................................................................................................... '" 
Radioeseuc:ha 2: Estamos en el divorcio. 
Locutor 1: Oye, ¿porqué tan chavo, a los 30 afios? ¿por qué, cuál fhe 

el motivo? No es que seamos chismosos, pero sí queremos 
saber. 

Locutor 2: Oye, pero te oyes medio triste compa". ¿Tuviste una fuerte 
decepción con tu matrimonio? 

..... .JI". ___ ••• L. ~. 1 _ ....... ~ .. .1 .. : 
naUIUC::U •• u'-lua Mo LoQ ......... u ........ 

Locutor 2: ¿Quisieras compartirla con nosotros o no? 
Radioescucha 2: Si, porque no. 
Locutor 2; Y porque nO nos platicas campa' esa separación, ¿por qué 

falló tu matrimonio? 
Radioescuch~ 2: Por circunstancias muy malas. 
, .nrlltnr '1.~ ¡r.Amo Cllále.c¡,? -- -_...... . 
ruaLiiucii:üd¡,¡¡ 2; r-üc5 no, no ~bri:: decir!e~; !a ~!erdad estoy p1!sl!ndo 

por una situación muy dltlCl1 y no sabria. ¿Quien ie habió 
perdón? 

Locutor 1: No mira, lo que pasa es que (titubea) ¡Ay Dios! Cómo 
explicártelo. Lo que pasa es que. ¡Ay por dónde empezamos! 

T n .... t ..... 1- 1>.'PC! TV\r pi nnnr,inn hahn~ ..... _ .......... -- - --- r-~ -- r~-~-.-- - ..... 
Locutor 2: Bueno ¿y cómo se llama tu esposa? 
Radioescucha 1: Claudia Marlene, 
Locutor 2: ¿Y qué significa para ti el nombre de Claudia, una decepción~ 

un amor, una amiga, algo que ya fue. algo que amas 
acmairneme? 

Radioescucha 2: Para mí, Claudia la verdad la quiero mucho. y pues 
no soy correspondido y po!:> lIIejor c:ada quien JJOi Sü lado. 

Locutor 2: ¿No hay chance de qué rescates tu matnmonio compa"-¡ 
Radioescucha 2: No creo. 
Locutor 1: ¿Quién falló tu o ella? 
Rad¡üeS~ü~ha 2: Yo crCQ que ambo:;. 
Locutor 2: ¿Haee cuánto tiempo qué no hablas con ella? 
Radioescucha 2: Pues ayer platiqué con ella pero me mandó a la porra. 
Locutor 2: ¿Por qué? 
Radioescucha 1: No'más. 
Locutor 1: lúja de Kalimán. 
Locutor 2: ¿Te gustaría platicar ahorita con ella? Hacemos tu sueño 

realidad. Porque aquí, ¿cómo va ese? 
Locutor 1: ¡Se vale soñar! Oye m'hija ¿lo quieres o no lo quieres? 
Radioescucha 1: Si. 
Locutor 1: ¿Y por qué DO se lo dices? 
Radioescucha 1: Ya se lo he dicho, lo que pasa es que él ya tuvo 

muchos errores. 
Locutor 1: ¿Qué errores? 
Radioescucha 1: Yate dije, 

.................................................................................. o ••••••••••••••••••••• o 

• 

I 
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Radioescucha 2: Algunas ocasiones. 
Locutor 1: ¿Por qué? Que no sabes que a la mujer no se le toca ni 

con el pétalo de una rosa. Oye, ¿y no te da vergüenza 
aceptarlo? "Si, yo le pequé·' Asi como si nada. 

Radioescucha 2: No~ no me da vergüenza . 

................... ................................................ ................................... , 

Al principio el programa resultó ser un fenómeno en el medio hertziano, corno, ya 
mencionamos, sin embargo, conforme se desarrolla ha sufrido algunos cambios, muchos 
de éstos se han suscitado como consecuencia del uso excesivo del albur, tanto que en un 
sector del público de La Ke-Buena se causó confusión y miedo. "Alguna vez me tocó 
una experiencia de ir en el microbús, iban unos niños y una niña como de siete años le· 
dijo a su mamá: ¡ya mamá no sea hija de la chiJindrina! Y nosotros apenas habíamos 
sacado eso, y empezaron a hacer cosas para que nos prohibieran ser escuchados por esas 
personas. no, no escuches a esos pelados".64 

No obstante, el programa <'Ke-Buena Está La Mañana" ha logrado salir avante, pese a 
que continÚA el uso del albur y el doble sentido. Si bien es cierto, en la mayoría de las 
frecuencias radiofónicas suele hacerse uso del humor, aunque a veces más de Jo 
permitido por el reglamento de la CIRI. 

Para la radio mexicana es válido es uso del humor que mucho depende de ello el que 
se conquiste a un cierto número de audiencia, considerando que este es un medio 
sumamente competitivo. "Sin humor nos aburriríamos hasta nosotros y a veces pues 
estamos dunniendo porque tuvimos que hacer otra cosa y esto le resta muchas 
habilidades para pensar y debes de tener muchas para pensar las cosas, para ser 
ocurrente, entonces hace muy largo y en segunda cada uno como que tratamos de hacerlo 
muy forzado, queremos reírnos y nada más no podemos ya no es espontáneo el asunto y 
al perder lo espontáneo pierde su gracia".6s 

Habría que acotar la exigencia para el locutor, pues éste debe de mostrarse siempre 
alegre, jovial como una persona sin problemas. Por eso el mérito de estos locutores que si 
bien el uso del humor es excesivo, ellos logran conjuntar sus bromas y comentarios a lo 
largo del programa, durante la llamada telefónica, pues no cuentan con guión alguno 
sobre el cual este basada la producción, aunque en ciertas situaciones son auxiliados por 
los radioescuchas como lo comenta José Antonio Zamhrano "igual cuando platico con la 
persona y le decimos ¡a ver ayudanos! ¿qué tipo de broma quieres que hagamos?, y 
ahi nos dan una guia, uno pregunta sobre la persona, su edad, a qué se dedica, ahí lo 
asimilamos y vamos, se debe tener la habilidad para preguntar y que nos contesten y esa 
es una infonnación para que se le devuelva". 
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El programa se basa en un 70 por ciento de humor y doble sentido, algunas veces 
podría decirse que excede ln~ límites y !lega a la ofensa hacia sus radioescuchas aunque 
éstos no expresan casi en ningún momento su desaeuerdo o enojo. Así pues~ La Ke
Buena se caracteriza por atreverse a realizar programas o promocionales cuyo objetivo 
principal es jugar con el lenguaje. "Nadie se atreve a hacer muchas cosas, nosotros 
r.::ga1amos hücVü5 y mallcjamos ia promoción La Ke-Huena tiene muchos huevos, sí 
pan! darte, huevos de los "Tiranos del Norte"', si quieres UD huevo vete a tal lado, 
jugamos con el lenguaje y no estarnos diciendo nada malo, ya depende de la mentalidad. 
de cada persona abora estamos pensando en regalar taIjetas telefónicas, prendas de 
mujer, que estación regaJa ca1zones".66 

Rl rlnhl.e ~~!!tid~ se h~ convertido {':" ü. .. .a CéüCict.;nstiC4 JJJuVia uei mexicano áe ahi que 
Cii ciertos rncdio5 dt: comunicación se .empiea este elemento con el fin de dar UI! espado 
más común, para el público. La radio no ha sido la excepción y como se mencionó en 
párrafos anteriores, el doble sentido forma parte principal dentro del programa "Ke
Buena Está La Mailana". Aparentemente este lenguaje es con el fin de acercarse más a su 
auditorio y conservar un cierto sector de nuestra sociedad que se concentra en las clases 
G y D ~c~6mic::_:::e::!c h¿¡,!¡:andv, auiujuc nu por ciio deja de agraciar o desagradar 
incluso a sus mismos radioescuchas. '7ratamos el doble sentido desde su origen porque 
yo me puse a estudiar muy bien el mercado y creo que todas las clases sociales hombres 
y mujeres, hasta nifios ya alburean, es algo muy tipico del mexicano, lo único que hice 
fue adoptar el idioma y el lenguaje de esta r:apit,,1 a radio . .! !'.ad~e se ~e habh. oCul1;do ü.i 
se háLíu aLrevido a hacerio, o Jo hacían de una manera groteSC8.y nosotros lo agarramos de 
una manera natural. hablaries en SU idioma, puntoH

.67 

...................................................................................................... 
Locutor 1: Bueno, buenos días, ¿se encuentra Eleazar Rico? 

(mmh qué rico, lo repite). 
KadioesC'ueba : A ver, espérerne tantito. 
Locutor 1: (Se burla de cómo habla) Gracias. Habla como el oso 

Yoggi Mmh quiero mi miel. 
Radioescucha 1: (Se rie). 
Locutor 1: Bueno!' días Rico, furnh que riCo esfuvo d pan ~ 
Locutor 2: ¡Que rico! 
Locutor 1: Oye, ¿cómo dices qué te apellidas? 
Locutor 2: ¡Rico-o-<>! 
Locutor 1: ¿Rico qué? 
Radioescucha 2: Rico Rodríguez. 
Locutor 1 y 2: Oye Eleazar, ¿qué significa para tu mente, para tu 

corazón, tu pasado, tu presente, tu futuro, tu vida 
y tu movida el nombre de Erika Fabiola. 

Radioescucha 1: (Se rie) ¡Ay uo! Te pasas • 

...................... .......................... ......................................... ............ . 
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él. Es que estoy oyendo la risa de ella, perdón me resbalé 
toma tu despertada Fabiola. ¿Que significa m 'hijo? 

Radioescudla 1: Una amiga. 
Locutor 1: Una amiga que hace mudlo tiempo sabías que eUa 

estaba enamorada de ti _ . 
Radioescucha 1: Aja. 
Locutor 1: ¿Y qué pasé? 
Locutor 1: ¡Que rico! 
Radioescucha 1: Que pasé, pues no, nada. 
Locutor 1: Que ella cuando te veía decía: mmb rico, papilo, que rico. 
Locutor 1: Dinos la neta compadre. 
Radioescucha 1: No pues no pasó nada. 
Locutor 1: ¿Es cierto qué tu no le hiciste caso por que estaba muy 

chiquita ella? 
Radioescucha 1: Si. 
Locutor 1: Bueno, pero abora ya sabes cuántos kilos pesa. 
Radioescucha 1: Aja. 
Locutor 1: ¿Cuántos? 
Radioescucha 1: No, no sé, pero sí ya pesa más. 
Locutor 1: Entonces eso Ya no es excusa para que no la aceptes. 
Locutor 2: Chaparrit~ ¿cuántos años tienes? 
Radioescucha 1: 19. 
Locutor 2: ¿Y cuánto pesas más o menos? 
Radioescucha 1: Unos 48. 
Locutor 1: Pasando los 45 se te acabó lo chiquita, (se riel. 
Locutor 2: Y empieza el rico. ¡Rico mami! 
Locutor 1: Oye E1eazar, y ahora que Erika tiene ya más prominente 

su pensamiento. 
Locutor 1: Y está pidiendo a Ricos (se riel. 
Locutor 1: Bueno, eUa habló por lo siguiente. Ella ha redescubierto 

nuevamente en su corazón un sentimiento de amor hacia 
ti. 

Radioescucha 1: No es cierto. 
Locutor 1: ¡Cállese! Entonces queremos saber que tanta oportunidad 

para contigo. 
Radioescucha 1: (Burlón) No pues todavía tiene esperanzas. 
Locutor 1: .Todavía tiene esperanzas? Oye estarás tan bueno. ¿A 

poco sí en serio estás muy buenas noches? 
Radioescucha 1: ¿Quién? 
Locutor 1: ¡Tú! 
Radioescucha 1: No. 
Locutor 1: No seas gacho compadre porque ella tiene metido el Rico 

hasta por la mente y el corazón. 

r ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Cl.!andlJ va al baño. Rico cuando come, Rico cuando duenne, 
para todos lados, Rico las 24 horas del día. Así es que 
Eleazar vamos a enchufarte con Erika, esperemos que 
no te duela mucho. 

RadioescucÍla i: (Csl.1 ~ria y hay un ~i!endo)_ 
Locutor 2: Esperemos que sientan rico. 
Locutor 1: Erika, al enchufarte tú sí vas a sentir rico . ................... ....... ... ........................ ......................... ..... ................. . 

Según el psicólogo Viafia, el doble sentido tiene su origen en la represión sexual de 
los hombres V es por eHo que resuita aif&.CtiVo ~ u~ en "Ke-BIJp.na F_-.tá La Mañana", 
pWi1 ul1 g¡a...i ~úmc:-c de raru0esClJchas: inciusive para íos i(.X;u¡ur.¡;~. " ... per un Jade esté.l!! 
relación con !a sensualidad, y por otro está hacerla comercial. Entonces el temor ai 
encuentro sexual, es parte de nuestra represión, al mismo tiempo es la posibilidad de 
romper con ese tipo de representaciones a través de los mismos locutores, porque entre 
ellos se alburean".68 

Al ser dos voces masculinas las que dirigen el programa, ambos se han consolidado en 
la radio de este género por su espontaneidad e imaginación en el arte del doble sentido, 
sin emoHr!::,lI, wHiO €ii tede. ~iempre h!!y a'ElI;en que sobresale o se caracteriza más por 
c;er el hábil en un aspecto, tal es el caso de Antonio Zambrano, quien St:gúu palabras G:! 
SI..! ,=oIT1rañeflJ~ es el genio del doble sentido y es este caso Gabriel Escamilla es e! 
alumno. uAhÍ mi m2.est..ro es Toñn a mi me gusta manejar ei dobie stmlido. pero yo 
siempre me he preocupado de que no sea directo, en cambio Toño no. a él le vale, por 
eso siempre le digo: por eso no nos quieren, pero yo creo que no, el doble sentido es 
muy sano porque pone a trabajar a la mente y dependiendo del humor que se tiene, todos 
hemos manejado el doble sentido en alguna ocasión de nuestra existencia. Entonces es 
muy padre porque aparte te hace pensar las cosas. la radio tiene una cosa muy padre y es 
que trabaja con la imaginación y cuando se hace con el doble sentido, pero el limpio, el 
bueno~ se fomenta la imaginación. Entonces yo creo que con sus debidas proporciones y 
ícspcto yo creo que sí es un elemento bueno. aunque yo siento que en algunas part~ DQ 

por nú, no le quiero echar la culpa a Toño, pero sí a veces se pasa".69 

De este modo, encontramos la presencia del doble sentido en este programa tan 
controversia! precisamente por el tipo de lenguaje que aquí se utiliza. Ahora bien, 
Gabriel Escamilla, menciona la existencia de un doble sentido sano, pero es este caso 
¿cuál es el sano? ¿el qué ellos utilizan? O bien el que creen que la gente, sus 
radioescuchas en su vida diaria. Aunque finalmente destruyan nuestro lenguaje con su 
"creencia", al mismo tiempo que deforman la cultura popular y fomentan a falta de 
respeto hacia su auditorio, quien es el que finalmente consiente Jo que acontece en la 
radio mexicana. 

I 

I 
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Sin embargo, .aún en !a conciencia de los lücütúl t:S esto no toma un matiz tan obscuro, 
pues consideran que existe un tiempo y espacio para todo, como lo expresa Antonio 
Zambrano "nosotros no somos así, nuestro comportamiento fuera de la estación de radio 
es diferente, si somos naturales, somos espontáneos y 10 que quieras, pero no a la chava 
que l1ega le decimos ¿qué onda hija de Kalirnan?, ¿te suda el cuscurrui? No, no el 
que tenemos es un trabajo al aire y ahí si le hablamos en su idioma, pero afuera de ahí, 
pues no va". 

No obtante. aunque en este programa el principal objetivo es entretener y divertir ello 
no está exento del respeto que se le debe al auditorio, una fonna de expresarlo es; sino 
hablar con propiedad, si lo es por lo menos evitar estar comiendo y haciendo uso del 
micróofono, cosa que por cierto sucedió en una de las emisiones al aire del programa 
"Ke-Buena Está La Mañana". 

Locutor 1: Solamente 26 minutos antes de las siete. Vámonos 
Hasta las alturns con ;Polo, Polo. 

Locutor 2: Buenos días Polo. 
Locutor 1: Buenos dias Polo (comiendo). 
REPORTE VIAL 
Locutor 2: ¿Te comiste un pan? 
Locutor 1: Sí era una ojaldra estaba muy rica. Mmh que rico 

Estuvo el pan. 

Sin embargo, las características del programa conforme a los objetivos del mismo, 
permiten, en múltiples ocasiones actuar a los locutores en forma completamente diferente 
a lo que se espera, siempre respaldada por los radioescuchas, quienes en esos momentos 
mantienen el contacto con el locutor y deciden continuar con la intercomunicación o dar 
fin a la misma por haberse sentido agredidos. 

Locutor 2: Márcale ahí no carnal 
Locutor 1: ¡PerateJ, yo estoy ocupado no molestes. 
Locutor 2: ¡Ahi está! 
Locutor 1: ¿Dónde está el teléfono? 
Locutor 2: Ahí está subrayado. Entonces eres enfermera chaparrita. 
Radioescucha 1: Si. 
Locutor 2: ¡Qué padre! 
Locutor 1: ¿De parte de quién maestro? 
Locutor 2: De nosotros, vamos a ver que significa. 
Radioescucha: Bueno . ........... ... ........ ............... ....... .......... ......... ......... ......... ......... .... ....... . 
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...................................................................................................... -
Locutor 1: Buenos días, disculpe" ¿se enruerrtr.t Alfredo? 
RadioescuCM: i.De parte de quién? 
Lo<:ut9r 1: ne parte de nosotros: de Toño Zambrano y Gabriel 

EscamiIIa Buenos días, servidores tuyos de la Ke-Buena 
¿eres tú Alfredo? 

R.údioe.s •. :-¡¡ch:;: ¿.A.1fredc q!!é? 
Locutor 1: Alfredo Galindo ..... Chávez, Si eres tú. 
RadioescuCM: Yo soy su hermano. 
Locutor 1: ¿Si podrias comunicarme con tu hermano? 
RadioeSt.:·ucha: Pennítcme tantito. 
Locutor 2: ¿Tiene un hermano qué se llame Alfredo? 
!tl!rl!~!~ .... h. t! No; creo que es el único. 
RuJioeSLiiC,I;¡¡: (C-rit:l .. ~Jfredc~ e !o !'!jl)~ Yo escucha). 
Locutor 1: ¡Ay A1lredo! Te habian (se buría). 
Locutor 2: ¡Ay! Lo están despertando. 
Locutor 1: Pobre. 
Operador: No se quiere despertar el huevón. 
L:::::::!c:- 1: Sh~~.h_ F~.tRmo~ al aire hombre. 
Locutor 2: ¿Qué dijo? 
Operador: El flojo. 
Locutor 1: Eso hombre . 

. "., ........................................... _._ .. -.~:: .... --....................................... . 

«Mucho es que nosotros respetamos) a veces nos pasamos. pero solito el programa nos 
va llevando hasta la actualidad no sabemos a cuanta masa nos estamos hablando con un 
compañero, tienes un micrófono y se nos van los pies, no medimos la dimensión de que 
estamos haciendo y tenemos un chorrocotai de radioescuchas enccdidos, que hay respeto 
sí, que mucha gente no aguanta o no le parece correcto también".70 

I 
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3. 2. 2. 1. EL LOCUTOR 

En apariencia, la personalidad del locutor de "Ke-Bueoa Está La Mañana" puede 
significar que se encuentra bajo un formato ya establecido y que fuera creado en especial 
para este programa, sin embargo, a consideración de los propios trabajadores de la voz, 
ellos simplemente están al frente de una labor que aman y siendo así, logran aprender 
mejores técnicas, descubrir nuevas secciones o palabras de tal fonna que puedan 
acercarse a su publico a través de diferentes medios, con el propósito de optimizar su 
tiempo y hacerles felices. 

'~reo que al programa tenemos que refrescarlo en algo, porque mientras no 
encontremos algo bueno que tú estes seguro que puede sustituir a lo que estamos 
haciendo, pues no lo cambiamos porque el ratiog significa demasiado y el ratiog está 
levantando una vez más".71 

Sin duda uno de los elementos que distinguen al programa "Ke-Buena Está La 
Mañana", son sus dos conductores, inclusive han impuesto la moda de parejas al frente 
de programas radiofónicos. Para Antonio Zambrano su compañero Gabriel Escamilla sí 
representa un complemento que asegura el éxito de la producción matutina. ~'Lo que pasa 
es que Gabriel y yo desde que abrimos el micrófono juntos, hubo una afinidad? nos 
entendimos peñectamente". 

El riesgo que adquieren los locutores al conducir en pareja, es no coincidir sus estilos, 
por Jo nusmo son incapaces de armonizar al momento de dirigirse a la audiencia; 
afortunadamente esto no ha ocurrido entre Zambrano y Escamilla, por el contario ha 
habido un excelente acoplamiento que no necesitan hacer acuerdos previos antes de salir 
al aire. "Nosotros cuando trabajamos jamás nos ponemos de acuerdo? no decimos oye 
vamos a manejar este rollo, con una sola mirada o con la intención de cómo termina o 
me da pie o yo se 10 doy, con una palabra automáticamente nos entendemos, o sea yo 
creo que esto ya es una especie de comunión, como si trajeramos la misma sangre, para 
esto se nace?·.l1 

Para Antonio Zambrano no se requieren cuestiones teóricas para trabajar en equipo. 
todo depende de los carácteres y personalidades de quienes lo integran, y si juntos 
pueden crear un sólo estilo, sin perder las características propias de cada uno, mismas 
que el auditorio sea capaz de notar. 

Asimismo, habría que considerar que la pareja de locutores finalmente tennina siendo 
uno solo, de ello es muestra tangible el rating que se presenta cuando los dos están al 
aire, y la diferencia en el momento en el que se ausenta cualquiera de ambos; aunque 
José Antonio Zambrano lo expresa que eso ya depende de otro tipo de factores pues 
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aparte de su compromiso con la empresa radiofónica, tienen en su haber otras 
responsabilidades como su propia familia o el cansancio corporal. ':"Entonces ese es el 
mayor problema, no tenemos wüiiüuidad, yo ya me hke el propósito y ya estoy 
llegando, pero no es lo mismo que haga el programa yo solo a quc lo haga Gabriel solo o 
que estemos los dos~ porque yo no puedo reír de mis mismas babosadas, juego con la 
eente: interactúo. pero no es lo mismo que derepente Gabriel me diga algo de mi mamá, 
dame un beso, yo hago algo muy bueno y no me puedo mofar de mí mismu"'-IJ 

El factor que determina, el éxito de un locutor entre los radioescuchas, es sin duda su 
estilo particular, el que lo diferencia de entre las demás voces de la radio. Aunque d 
estilo va más allá del tipo de VO~ pues relaciona lo que:: se dice con el cómo 5e dice; al 
respecto Gabriel Escamllla indica que ei buen iU\,;ULÚf C5 íjuk.n t¡c~c conzt!l.."'!c!a y !!!étod0 
para nevar a eübo su !::bcr. N0 obS!ft-nte, la locución en La Ke-Buena UJJJJU ya ~ 
expusó~ no se basa en metodologías o técnicas sino en la improvisación y la 
espontáneidad. 

Los locutores de "Ke-Buena Esta La Mañana" se dil-igclI H 5:ü5 rad¡G':':;Ci.ich~ ~:n 

poses falsas, u .. .1o que hacemos es ser como personas comunes, corrientes y normales".74 
Se puede decir que el estilo de Antonio Zambrano y Gabriel Escamilla tiene su origen, en 
la búsqueda continúa de identificarse con su auditorio, por ende logran la inversa. Sin 
embargo. al!,.'llllas veces esa identificación se basa en la ~gresión por parte del locutor a 
su púhlico «Agredir lo afectivo del otro~ es desconocer o restarle importancia a mi vida 
afeet!v!!, em('lnc;es si d otro me relata un problema con su pareja es restaries imponancia 
a nú vida, entonces es identiflcac!ón".7~ 

Para conseguir dicha identificación. el locutor debe ser capaz de transmitir a su 
público rasgos de él como persona, esto sólo es posible mediante una verdadera 
comunicación. "Yo no pienso que soy un locutor sino un comunicador porque comunico 
mi forma de ser, si estoy enojado lo hago notar al aire, no me da vergüenza~ si estoy 
contento lo hago notar también. Me gusta comunicar lo que es Gabriel Escamilla. dentro 
uf: la radio, no es reahnente un estatus que- diga tengo que ser así, tengo que anunciar así 
¡no! O ahora tengo que ser positivo y a ver que locutras digo y ya".76 

Los locutores para crear un estilo es menester que se identifiquen con sus 
radioescuchas, como con la imagen de la estación, no es lo mismo laborar en una emisora 
de noticias, o de música de rock que en una grupera como La Ke-Buena. De inicio, si el 
locutor desconoce sobre el corte musical que se maneja en la emisora no puede proyectar 
ningún sentimiento al auditorio. Antonio Zambrano al momento de ingresar a La Ke
Buena no estaba identificado en absoluto con el género grupera. " ... Yo era una persona 
que no conocía la música de grupos, desde la secundaria siempre me gustó 102 FM que 
era la de moda, la musica rock pop, cuando entro a trabajar aquí (92.9), yo no sabía nada 

I 
I 
I 
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.. empiezo a mvolucarame con la mliStea grupera y bueno me empiezo a identificar 
cuando entro a los micrófonos y veo lo noble que es la gente~ me quedo", 

Desde su primer contacto con el medio radiofónico COmo operador Antonio Zambrano 
anhelaba estar detrás de los micrófonos, por ello cuando así ocurre busca por todos los 
medios la aceptación y preferencia de su público, a la vez de hacerse reconocido dentro 
de las estaciones gruperas, " ... traté de formarme un estilo me dicen que soy del norte de 
Monterrey por la forma en como hablo, busqué mi estilo al involucrarme con los grupos 
y me gustó muchísimo".77 

Aunque Antonio Zambrano tuvo la oportunidad de trabajar en estaciones con género 
Pop como 102 FM Y Digital 99, está satisfecho de la carrera que se ha forjado en la 92.9; 
" ... El nombre lo he hecho en música grupera con 10 cual me siento muy identificado, 
ahora me gustan los grupos trato de identificarme con ellos porque sino siento la música 
no voy a transmitir absolutamente nada, unoo tiene que sentir el ritmo de lo"'que está 
tocando al aire, porque si nada más se anuncia por anunciar y nada, no se tranasmite 
nada, y la gente no se contagia del entusiasmo". 

Entonces, la esencia del programa podria basarse en el estilo muy personal de Gabriel 
Escamilla y José Antonio Zambrano, quienes no guardan ningún secreto que los lleve o 
les marque la línea espontánea y común,. dentro del diálogo entre los locutores con sus 
radioescuchas. "Es más que nada muy espontáneo, nunca he trabajado sobre un script 
(guión) yo siempre abro el micrófono y no se que voy a decir. Siempre he utilizado la ley 
de la espontaneidad que me ha servido y conforme tomo al toro por los cuernos, hablo 
con la gente, agarro una llamada telefónica, de acuerdo a donde me lleve la gente, yo la 
voy llevando, es una intercomunicación".78 

Con la finalidad de crear una identificación real con los radioescuchas. Antonio 
Zambrano y Gabriel Escamilla, se dirigen a ellos de manera personalizada, al momento 
de emitir los mensajes, nunca imaginan que quien los escucha sea una masa de personas, 
sino individualidades. UYo imagino a mi radioescucha COmo una individualidad soy muy 
raro en ello, trato de ser muy original... incluso me he metido en broncas porque yo hablo 
de una manera personalizada yo no hablo a masa y en especial me dirijo a las mujeres 
porque es el 70 por ciento de nuestro auditorio".79 

Con relación a lo anterior, Antonio Zambrano utiliza una estrategia, a fin de seducir al 
público femenino, para e110 utiliza algunos temas de melodías románticas y les hace una 
introducción a manera de dedicatoria. "Hay una canción que habla de amor~ por ejemplo: 
la última de los Tucanes, que habla sobre una cama y una "morra", ahí que le amarran las 
manoS y le hacen lo que quieren, entonces ahí sobre lo que yo hablo, viene la 
introducción y digo m 'hija yo me imagino que tu estás en esa cama entre esas cuatro 
paredes y empiezo a besar tu piel, O ésta va para la morena de cuerpo exigente .•• ". 
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Para lograr que cada radioescucha sienta que piecisamente a ella va..'l dirigidos los 
(;úmenta."ic:; de! !oco..!tor, éste J'IIlnea menciona el nombre de "esa mujer" que lo motiva a 
crear mensajes amorosos. <"Creo algo, un ambiente romántico, y si algún día estoy muy 
enamorado, le hablo a cualquier morra, no digo nombres, porque me estoy dirigiendo a 
todas, al otro día estoy despechado y le digo: eres una gacha cucaracha, al otro día me 
engaña y lo mlsmo; caoa día hago illgü iübíC ~Cl:; :ntrcducc!cne5 d~ la'S: l'.anciones: de de 
de acuerdo a lo que hable el tema musical yo voy haciendo mi comentario".&O 

Tan alto ha sido el impacto de las introducciones románticas que. radioescuchas llega a 
ilusionarse con ej locutor y 10 llaman para declararle su amor. <"Entonces de repente 
habian IIl01l aS qti~ dic.:ü ~.zr ena.'!!:o!'!.d!!~ rtP. lino y no se puede ser grotesco, llaman y 
piden hahlar fuera dei aire y tengo que :,ef amabIc y ir.Clnej::r b¡e~ !a CI.!l!s!!Ón" RI Aunque 
para el locutor Antonio Zambrano su particular estilo le provoque áijiculiuu'cs WJl d 
público femenino, no se decide a cambiar, y aprovecha muy bien el ambiente de 
intimidad que el medio hertziano puede crear entre locutores y radioescuchas. uUno se 
mete en broncas muy grandes, porque las chavas piensan que les hablo directamente a 
eiias, y ese es mi oujci.;YV; ¡¡¡O; dirijc de rr'.:!."!e!1! p~rSl)~~li7~(h" los chavos que escuchan 
dicen: *¡ay, mira que loco!* se despiertan muchas cosas",1l 

Sin embargo, la personalidad del locutor no seria nada si su mente no estuviera 
trabajando en un t.:icli pür ciento, pues el estar en con5tanl~ ácciolJ.3.T

7 
los obliga. a idear y 

crear nuevus elementos o personajes bajo los cuale!; puedan desarrollar su programa día a 
aia, así pues, ~ imagen iTJsina ceme trabajador de lR voz y como ser humano es 
explotada con el fin de crear en la imaginación de sus radioescuchas el mejor amigt., ti 
más buena olJda o simplemente el hombre ideal, en este caso dirigidos a las mujeres 
jóvenes, quienes escuchan el programa. ''Porque soy el primero en hacer los Table Dance 
eH fadiü~ y lo hago !o~ sábados de repente) somos muy locos y se me ocurrió en una 
llamada telefónica y 10 hice en la siguiente, porque te creas una imagen, todas las chicas 
piensan que eres su príncipe azul, como es su prototipo de hombre; ojo azul, güero, alto, 
formal, cada quien conforme a su criterio pues te imagina, es la magia de la radio, 
entonces de repente esa voz que les gusta, le~ empieza a decir chiquita preciosa, te beso, 
te acaricio, que linda estás y piel tan suave, pues Se alocan".t3 . 

Los locutores de ''Ke-Buena Está La Mañana", cuentan con un lenguaje y un 
vocabulario muy acorde con su estilo y al públie;o al cual se dirijen: "El hijo de Kaliman., 
el hijo de la Chilindrina, Chiquirringuillas, es el albur espontáneo, otra gente lo hace, 
pero no lo hace igual, porque él no lo siente, él no lo ideó, es como el secreto del 
pan ... tienes que sentirlo y tienes que saber la fórmula identificarte con la raza y saber 
como hacerlo, es muy dificil".B4 

El locutor de este programa experimenta distintas facetas dentro de él mismo, las 
cuales pueden ir desde una modulación de voz petfecta (doblaje de voces) hasta la del 

I 
I 
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amigo o consejero, no obstante, existen ciertos momentos en el programa donde se 
podría dudar de la adecuada dirección que precisa, ''Ke-Buena Está La Mañana", pues 
dentro de los diálogos que Gabriel Escamilla o José Antonio Zambrano, experimentan se 
nota la falta de interés y respeto hacia sus radioescuchas, pues mientras éstos depositan 
su confianza en los primeros, los locutores suelen platicar de otras cosas o bien cuelgan 
la llamada telefónica. 

Lo anterior, podría mal interpretarse, tal vez si se tratase de otro tipo de programa e 
incluso de emisora radiofónica, sin embargo, esto se considera válido, pues la. estructura 
y formato de ''Ke-Buena Está La Mañana", ha sido cereado con este fin y ante todo hay 
que sei\a1ar que su púbico en verdad los acepta y recibe todo cuanto les den, aunque ello 
implique un mal trato. 

Aún as~ Jos locutores mantienen todavía presente como parte de su peculiar estilo, un 
grado de ética, ejemplo de ello es que pese a que reciben múltiples llamadas de mujeres 
que los invitan a salir, ellos prefieren sólo mantener una relación amistosa por teléfono, 
sin ir más allá de lo que su labor comunicativa se los permite; asimismo, evitan en la 
medida de lo posible, hacer mal uso de los teléfonos de radioescuchas quienes desean 
entablar contacto con otras personas (Club de Corazones COII SQ/ilaria). 

Sin dejar de lado que el locutor es también un ser humano, dentro de ''Ke-Buena Está 
La Maftana", pese al ritmo activo y bromista, existen no sólo periodos de tiempo para la 
burla o mofa de algo o alguie~ sino también se presentan espacios reservados para el 
sentido humanista. '1Jepende, creo que cuando, hay un caso fuerte si entra cien por 
ciento el ser humano, te olvidas de que estás en la radio, alguien que es así, es Modesto; 
dicen que los seres humanos nos equivocamos la mitad del tiempo, porque pensamos 
cuando debemos sentir y sentimos cuando debemos pensar. Pero sí tienes que equilibrar 
ambas cosas, no puedes ser a1guien que nada más sienta y no piense o puede ser alguien 
que nada más piense yu no sient~ depende mucho del momento, de las circunstancias y 
de las personas con las que estás tratando"." 

No obstante, el psicólogo Jaime Viaña opina que no debe ser muy frecuente que los 
locutores de "Ke·Buena Está La Mañana" se vean afectados emocionalmente con los 
radioescuchas que participan en la intercomunicaciónvía telefónica. "Si hay afectación, 
pero no se le da ninguna seriedad a los sentimientos, porque en qué grado pueden 
involucrarse afectivamente, al menos que salgan a relucir sus propias neurosis, sus 
temores a la sexualidad y éstos se echan a andar en la mente de los locutores". 
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3.2.2.2 EL RADIOESCUCHA 

El púhlico del programa "Ke-Buena Está La ~{añana" es ei que opta por el horario 
matutino y está compuesto en mayor pane puf aiii3S de casa y jóvenes de ambos sex.os, 
no obstante, según sus conductores, el resto del sector lo integran adultos y hasta niños. 
Conforme la encuesta pudimos comprobar que efectivamente es así, pues el 68.3 por 
ciento ud auditorio !e f0nmm muieres y el restante 32.7 hombres, ahora con respecto a1 
ningo de edades, las cifras indic~ que son en mayana los jóveIl~ qüküc:; prefler~n e~ta 
producción matutina de la 92.9. 

Existen en este programa dos clases de radioescuchas que para nuestro estudio es 
iffipcrta.'!t'! ~notar sus características particulares, el radioescucha que )Jama por teléfono 
a ia cabilla y el r::dicesc!.!Gh;¡ que sintomza su radiUl ce¿ptOi" 36!c pa.ra oír la emisión y sin 
intención de partiCIpar en ia illiercOii1unic~ción ('.on los ¡OCUlares. 

La gente del auditorio que acepta intervenir en el programa, en cierto modo lo hace 
wii !u idea rl~ que su voz. a través del teléfono trascienda hasta el medio hertziano, no se 
conforma con oír la producción, sino que compane ese QViu:.k. de :::ter<:0!!!tmicación con 
el locutor. 

Ve emre las Wií<lcterist!cas 1'11 Ilpias de los radioescuchas encuestados, encontramos 
que en su lifaTI mayoría pertenecen a las clases e y D. sus puestos d~ itl1bajo y otras 
.activiciades iaboralc:; con frecup.ncia son de obreros, empleados. té\:ruws de oficina, 
comerciantes, amas de casa y estudiantes de sel:undaria y algunos de prepalutüna. 

Aiite3 de exponer !~ posición de las dos clases de radioescuchas en "1<.e-Buena Está 
La Mañana", es pertinente anotar un rasgo ex"traordinario de esta emisió~ ya que existen 
per~nas que participan en el programa, pero que estrictamente según el concepto de 
radioescucha, no lo son, sino que los locutores los invitan a serlo, pues llaman vía 
telefónica a sus .bogares o lugares de trabajo para charlar, después los instan a sintonizar 
la estación, de esta fOJllialos-convierten en miembros más de la audiencia. Sin embargo, 
para nuestro estudio este tipo de radioescucha no será relevante. 

El radiOt:scucha que solamente sigue la emisión es de gran valor para el programa, ya 
que significa el grado de aceptación y consumo de la estación· en otras palabras el que 
afecta o beneficia el Índice de rating. De entre la barra programática de la 92.9 FM, «Ke
Buena Está La Mañana", según sus creadores Antonio Zambrano y Gabriel Escamilla, es 
el de mayor audiencia, esto también fue comprobado como vimos anterionnente a través 
de la encuesta. De los 420 encuestados sólo el 8.33 por ciento no escucha la emisión. 

I 
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Asimismo. encontramos que m:is de la milad de jos capitalinos encuestados escuchan 
el programa todos los días (55.8 por ciento); de tres a cuatro veces a la semana (28.3 por 
ciento); dos veces por semana (24 por ciento) y sólo una vez por semana (15.9 por 
ciento). Ver gráfica KE-BUENA lO 

En cuanto al tiempo de exposición al programa., en su mayor parte los radioescuchas 
prefieren oírlo en su totalidad, es decir tres horas (39 por ciento); dos horas (27.5 por 
ciento) una hora (21.3 por ciento) y treinta minutos (12.2 por ciento). Ver gráfica KE
BUENA 11. A1gunos encuestados mencionaron que escuchan "Ke-Buena Está La 
Mañana" durante el tiempo que viajan en los microbuses, pues los choferes de estas 
unidades tiene sontonizada todo el dia la 92.9 FM. 

Con respecto al elemento que más agrada al radioescucha del programa, son muy 
variadas las respuestas, y les fue dificil decidirse por uno sólo, sin embargo, es notable 
que los locutores sean el rasgo que más agrada de la producción (36.6 por ciento) 
después la música con un 27.3 por ciento. Hubieron radioescuchas que decidieron la 
opción ''todo'', pues consideraron de su predilección los diversos elementos del programa 
(23.9 por ciento)~ y finalmente las dedicatorias y charlas de otros radioescuchas con los 
locutores, también alcanzó un porcentaje alto (12.2). Ver gráfica KE-BUENA 12 

Ahora bien, en contraparte son los aspectos negativos de los locutores lo que más 
desagrada a los radioescuchas, por ejemplo la falta de respeto que tienen con las personas 
que llaman al programa (26.2 por ciento); el doble sentido que usan para hacer los chistes 
(17.9 por ciento); inclusive el tipo de bromas que llevan a cabo son del gusto del 
auditorio (13.2 por ciento). Otros puntos como la mala selección de música alcanzó un 
18.7 por ciento. No obstante, gran parte de los radioescuchas no encontró ningún aspecto 
de desagrado al programa (24 por ciento). Ver gráfica KE-BUENA 13 

Como ya se mencionó. son muy variadas las secciones de ''Ke-Buena Está La 
Mañana", por tanto se cuestionó a los radioescuchas, cuál de éstas era de su 
predilección. Según la grafica KE-BUENA 14, se puede apreciar que la mayor 
preferencia es "La Chancla Vengadora", mientras que la que percibió menos elecciones 
fue "La Pelusa", También existieron personas que no pudieron escoger alguna y eligieron 
la opción de "Todas", 

De entre las principales razones que nos dieron los radioescuchas de porque 
sintonizan el programa 'cy(e-Buena Está La Mañana", fue sorprendente saber que siguen 
perdurando las famosas dos funciones de los medios de comunicación, entretener y 
divertir con 29.6 por ciento, pero sobre todo fue novedoso comprobar que algunas 
personas del auditorio escuchan la producción matutina por buscar compañía, recibir 
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cierta orientación que las lleve a resolver problemas de tipo familiar o amoroso. Ver 
gráfica KE-BUENA 15 

Para el psicólogo Jaime Viaña "los beneficios que los radioescuchas pueden encontrar 
en el programa tal vez una experiencia catártica, reírse de sus propios problemas, 
prestarles poca imponancia, serian cuestiones terapéuticas a partir de la diversión, no hay 
posibilidad reflexiva o analitica en cuanto a rehistorizar nuestra vida o problemas de 
parejan

. 

Ya se ha mencionado que Antonio Zambrano y Gabriel Escamilla son los conductores 
y creadores de "Ke-Buena Está La Mañana", cada uno tiene características personales 
que provocan en los radioescuchas, aceptación o desagrado, se puede decir también 
conforme a la encuesta, que de ambos locutores Antonio es el "favorito" y entre las 
razones principales de dicha elección, se expusieron su buen humor, creatividad, 
comprensión y agilidad mental. Ver gráfica KE-BUENA 16 

Actualmente se puede apreciar que la relación de los radioescuchas con sus locutores 
es más estrecha, pues ese contacto cotidiano a través del medio hertziano provoca un 
conocimiento muy profundo de esa persona que les habla, así los radioescuchas de "Ke
Buena Está La Mañana". tienen algunas recomendaciones que hacerles a Antonio 
Zambrano y Gabriel Escamilla. Ver gráfica KE-BUENA 16 

ICumplan lo que prometen 3. O por ciento 
;:;: ......................... . 
,1'10 sean criticones 5.2 por cieirto 

••• oo ••• oo ••• u •••••••••• oo. 

Respeten al público 41. 5 por ciento 

IS~'~';ri~;"""""" 
............................ 

3.8 por ciento 
.... .... ............ ...... .. . " ......................... . 
No hablen tonterías 4.9 por ciento 
. ............ .... ........... . ••••••••••••••••• u ••••••••• 

No sean entrometidos 5.7 por ciento 

También existieron algunos radioescuchas que no se atrevieron a opinar con respecto 
a los errores de sus locutores (15 por ciento), en cambio otros (24 por ciento) no 
encontraron ningtin consejo que hacer a los comunicadores, ya que consideraron que su 
trabajo es excelente. 
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El f~ctor identificación. !>in duda también es experimentado por los radioescuchas de 
"Ke-Buena Está La Mañana", hacia sus locutores y está fuertemente vinculado con el 
fenómeno de la intercomunicación telefónica entre ambos actores como veremos más 
adelante; de entre los radioescuchas encuestados el 72 por ciento aseguró que se sentía 
identificado con Escamilla y Zambrano, mientras que sólo el 28 por ciento no encontró 
ningún tipo de identificación con los locutores. Asimismo, los principales factores que a 
consideración de los radioescuchas fueron los provocadores de dicha identificación 
fueron: edad 11 por ciento; gusto musical 20 por ciento; carácter similar 36 por ciento; 
lenguaje 33 por ciento. El radioescucha cree que por ser jóvenes hay un punto en común 
y piensa que tanto él como a los locutores lo que los une es el agrado por las melodías de 
corte grupero. También se identifica porque los locutores son joviales y bromistas como 
él mismo y siente confianza al identificarse con los locutores porque usan ténninos 
populares que el conoce y utiliza. Ver gráfica KE-BUENA 18 

Dentro de la identificación el radioescucha suele otorgar al locutor una imagen en 
algunos casos de autoridad, al creerlo poseedor de más conocimíentos, en el caso de "Ke
Buena Esta La Mañana" y particularmente por la intercomunicación vía telefónica, esto 
se da con mayor frecuencia. De este modo a través de la encuesta se pudo conocer que la 
imagen que provocan Antonio Zambrano y Gabriel Escamilla en sus radioescuchas es de: 
Consejeros 38 por ciento, Amigos 28 por ciento y de Padres 13 por ciento. Ver gráfica 
KE-BUENA 19 

Los radioescuchas de este programa matutino, aunque no tengan contacto telefónico 
con los locutores, de alguna fonna la imagen que de éstos se fonnan es la de consejero. y 
al oír las explicaciones y recomendaciones que le hace a las personas que acuden a él, se 
benefician y de este modo consideran a los comunicadores seres dignos de confianza y 
respeto ''yo lo veo corrio un buen consejero, pues nos comprenden en nuestros 
problemas, ayudan a muchos jóvenes".S6 "Ellos saben que decimos. como darnos ánimo 
para seguir, a resolver todo 10 que nos pasan

.S7 '''odemos confiar en ellos pues son 
jóvenes como nosotros, entienden bien lo que pasa entre los novios, parejas. en 
faroilia".ss 

El respeto también es considerado por los radioescuchas como un elemento 
trascendental en la relación que sostienen con los locutores pues como vimos, es una de 
las principales recomendaciones que les hacen a los conductores. En general se cuestionó 
sobre si existía por parte de los comunicadores respeto para con el auditorio; el 68 por 
ciento contestó negativamente, y sólo el 32 por ciento restante considera su existencia. 
Ver gráfica KE-BUENA 20. Si el respeto es importante entre ambos (locutores y 
radioescuchas) lógicamente el 100 por ciento de los encuestados contestó que sí. 
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La mayor parle de ¡os radioescuchas expusieron la ausencia del respeto de los 
locutores para con el público, resolvieron que se debía principalmente al lenguaje que 
usan. el albur y el doble sentido, asimismo, mencionaron que en la pane del programa 
donde hay intercomunicación, es cuando se olvidan frecuentemente del respeto que 
merece el auditorio, pues realizan bromas inadecuadas y se mofan demasiado de las 
personas que les llaman o a las que ellos mismos contactan telefónicamente. 

Sin embargo, y contrarío. a lo que se podria pensar mas de la mitad de los 
radioescuchas un 63 por ciento opinan que el lenguaje usado por los locutores de ''](0-

Buena Está La Mañana" es el adecuado y les agrada; inclusive el 81 por ciento de los 
encuestados están de acuerdo con la utilización del doble sentido ya que consideran 
"llamativo". "novedoso", ··divertido" y hasta elemento representativo de nuestro país. 
Ver gráfica KE-BUENA 21 Y KE-BUENA 22 

A través de la misma encuesta se pudo conocer la posición del radioescucha que es 
partícipe de la intercomunicación vía telefónica con los locutores en el programa :'Ke
Buena Está La Mañana", Antes de entrar en la exposición de las características del 
radioescucha, es menester aclarar que del total de los encuestados sólo el 31 por ciento hs 
llamado al programa, aunque un gran número de los mismos lo ha intentado, un 80 por 
ciento pero no ha entrado su llamada. Ver grlifica KE-BUENA 23 

Ahora bien, se le cuestionó a los radioescuchas sobre las razones que poseen las 
personas que llaman al programa, y según su opinión, la mayor pane lo hace porque 
necesitan su ayuda para resolver sus problemas; confian en los locutores, creen que ellos 
van a comprender sus situaciones; les gusta "cotorrear" y "echar relajan con los 
conductores; quieren hacer bromas etc. A-pesar de ser muy variadas las respuestas, en 
conclusión, los encuestados resolvieron que el tipo de servicio que realmente ofrecen los 
locutores al auditorio que se intercomunican con ellos son en un 56 por ciento musical~ 
26 por ciento orientación en problemas y 18 por ciento de comunicación, se entiende 
éste ultimo servicio como el de platicar de varios temas personales~ no obstante, 
conforme tos radioescuchas encuestados, sólo con algunas personas-- se- da- un- VÍneulo 
comunicativo estrecho, esto lo deciden los mismos locutores, tal vez, si es de su interés. 
Ver grlifica KE-BUENA 24 

El rasgo característico de "Ke-Buena Esta La Mañana". es sin duda el enorme 
contacto que los locutores tienen con los radioescuchas a través del teléfono, por ello, se 
cuestionó a los encuestados si estaban de acuerdo con la intercomunicación, 
sorprendentemente el 84 por ciento si 10 aceptaba, mientras que el 16 por ciento restante 
no, inclusive le parece absurdo que los mismos locutores se atrevan a llamar a las 
personas del auditorio para conversar y ademas sea transmitida por la radio su platica. en 
contraparte otros opinaron que es una prueba de la confianza que en la actualidad existe 
entre los comunicadores y comunicados. Ver grlifica KE-BUENA 25 
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Como datos introductorios de los radioescücha:, que han entrado en contacto 
telefónico con los locutores de "Ke-Buena Está La Mañana". en su mayor parte un 57 por 
ciento fueron mujeres y un 43 por ciento hombres, con respecto a la edad sigue 
presentándose un alto indice de jóvenes entre 15 y 25 años (Ver gráfica KE-BUENA 26) 
Lo que muestra el enorme interés que tienen las nuevas generaciones de radioescuchas 
por intercomunicarse con quienes hacen radio, además reafirma la idea de que la 
juventud es el auditorio potencial de las estaciones comerciales de todo el país. 
Asimismo, del total de personas encuestadas el 98 por ciento ha llamado sólo una vez y 
el 2 por ciento restante ha hecho más de dos llamadas al programa. Ver gráfica KE
BUENA 27 

El contacto inmediato con el locutor es un rasgo esencial de este programa, además de 
ser un elemento sumamente atractivo para el radioescucha; conforme a la encuesta el 85 
por ciento desde el inicio de su llamada tuvo respuesta directa de alguno de los 
conductores. no así el 15 por ciento a quienes les contestó otra persona. telefonista, 
operador o el productor. 

Al momento de marcar a la estación, los radioescuchas tienen claro el motivo de su 
llamada, participar en alguna sección de "Ke-Buena Está La Mañana" o senci11amente 
saludar a algún familiar o amistad. sin embargo es poco frecuente esto último. Casi 
siempre las personas del auditorio acuden al programa para tener participación en alguna 
de las cinco formas de "servicio" que ofrece la producción matutin~ segUn la encuesta. 
se pudo apreciar que el Cluh de Corazones Con Solitaria es el de mayor llamadas con un 
32 por ciento le sigue La Chancla Vengadora con un 27 por ciento; luego La A"astrada 
20 por ciento y finalmente La Despertada un 15 por ciento para cerrar con La Pelllsa y 
un 6 por ciento. Ver gráfica KE-BUENA 28 

No obstante, el fin que persigue la llamada de los radioescuchas no siempre es 
alcanzado, ellos aseguran que el factor tiempo a veces es el que peIjudico su necesidad de 
servicio, o inc1usive el poco interés de los locutores por sus casos. Así se encontró un 60 
por ciento de radioescuchas encuestados que afirman haber cubierto su requerimiento, en 
cambio 0140 por ciento no le fue satisfecho el objetivo de su llamada. 

Los tipos de servicio al radioescucha pueden resumirse de la siguiente fonna: fue 
oriellfado 28 por ciento, fue contactado con alguien I j por ciento, fue reali:ado su 
hroma J 7 por ciento, fue reconquistada su pareja, pudo cantar la pelusa J 2 por ciento, 
otro 3 por ciento. Es digno de destacar el alto índice que alcanza el servicio de 
orientación, pues como vimos anteriormente los radioescuchas otorgan plena confianza a 
los locutores a quienes consideran los adecuados para pedirles algún consejo que 
resuelva sus problemas. Ver gráfica KE-BUENA 29 
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Dentro de ia intercomunicación vía telefónica entre radioescuchas y locutores, el 
respeto eo; un elemento esencial para ambos, pues pueden estar al descubierto aspectos de 
la intimidad de los dos actores, de este modo, fueron sorprendente::. ia5 cifras qu~ :lrrcjó 
la encuesta, pues el 88.3 por ciento de los radioescuchas que han liamado a "Ke-Buena 
Está La Mañana" afirman que el trato que recibieron fue de total respeto, y solamente un 
¡ i. 7 por ¡;itütü cvii:;id~ré !a au~nC";ia. de este factor. Asimismo, mencionaron 
experiencias desagradables como burlas que recibieron por pane de Antonio Zambrano o 
Gabriel Escamilla, también el mucho tiempo que tardaron en atenderlos, la poca atención 
que presentaron a sus casos, inclusive hubi radioescuchas a los cuales les colgaron el 
teléfono o se olvidaron por completo de que estaban en la Unea. 

For ¡as filZün~s w.tC5 expuestas !!.lgtmm, radioescuchas encuestados (n pOi l:i,¡¡¡¡tv/ ¡¡ü 

volverían a l1amar al progr~ mientras qUt: la mayor p3..'"'te de éstos (87 por ciento) ai 
recibir tratos más adecuados tienen la intensión de volver a contactar con los locutores de 
"Ke-Buena Está La Mañana". Conforme a la investigación podemos conocer, podemos 
conocer que .para las personas del público que llamaron al programa, la forma en como 
fuCi"Oii tm!=.das fb~ -!'!! ~lIma amable y educada, sin embargo, existieron caos de 
descortesía, mientras otros radioescuchas afirman que se les atendió de modo grosero. 

Ahora bien, según el análisis realizado a través del monitoreo al programa, se 
encontró que ei númefo promedio d= llamadas de radiof':scuchas emitidas al aire es de 20 
con respecto a las características de las persona o; que ~ ponen en contacto telefónico con 
el iocUfor ei ó7 pUl c.ientü itstante ~on mujeres y '!! 'H por ciento hombres, en su mayor 
parte jóvenes, es decir, de 15 a 25 años, muy pocos de les telefonemas vienen de 
personas de mayor edad. 

La sección más solicitada por los radioescuchas es la de Club De Corazones Con 
Solitaria, sin embargo, las que se realizan y ocupan mayor tiempo son: La Arrastrada y 
La Chancla Vengadora. 

El motivo más frecuente que tienen los radioescuchas para hacer un Club de 
Corazones con Solitaria, es la soledad en la que se encuentran, así lo manifiestan en el 
programa. 

I 
I 
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Locutor 1: Bueno ahora vamos a presentar a Araceli y a Rogelio 
así, que quedan enchufados m 'hijos, échenle coolcie, 

Radioescucha 1: Bueno Araceli, soy Rogelio y yo hablo para 
conseguir a una persona que sea honesta consigo misma 
quiero a una persona con quien reir. llorar y todo eso, 

Locutor 2: ¿Tu estás solo Rogelio? 
Radioescucha 1: Sí. 
Locutor 1: ¿Qué pasó con tu perro? 
Radioescucha 1: Pues por la situación. 
Locutor 1: A no si que explicación tan padre. 
Locutor 2: ¿Eres divorciado, hijo único o vives con tu familia? 
RadioeKucha 1: No si vivo con mi famiHa, pero todos mis 

hermanos ya se casaron y yo sólo quedo. 
Locutor 1: Y todo es su rollo. 
Radioescucha 1: Sí. 
Locutor 1: Y tu Araceli. 
Radioescucha 2: Yo pues también vivo muy sola, yo te pido tu 

amistad y comprensión. 
Locutor 1: Que menso eres, ¿Qué le pides a ella? 
Radioescucha 1: Igual su amistad y comprensión, Lo principal es 

una buena amistad, yo creo que tu y yo nos sentimos un 
poco solos, al estar hablando aquí espero que tu y yo nos 
hagamos compañía y si congeniamos pues adelante. 

Radioescucha 2: y si tal vez nos podemos entender y vernos. 
Locutor 1: Tiene las características de un hombre ideal; alto, 

formado, educado, formal, trabajador, pesudo, su único 
defecto es que también le gustan los hombres (ríen). 

Radioescucha 1: Me gustas tu Gabriel. 
Locutor 1: ¡Ay chiquito! No digas lo nuestro ¿qué opinas de la 

infidelidad Araceli? 
Radioescucha 2: Es una cosa muy mala onda. 
Locutor 2: ¿Por qué? 
Radioescucha 2: Porque si uno brinda confianza y cariño pues que 

malo. 
Locutor 1: Pues muchas felicidades Araceli, Aceptas por tu Club 

De Corazones Con Solitaria, como tu cachaguau, como 
tu pior es nada, como el ímpetu de tu unión a Rogelio, 

Radioescucha 2: Sí. 
Locutor 2: Rogelio, aceptas como tu pior es nada, como uyuyuy 

ay nanita, como tu palomita, piquito dorado a AracelL 
hijos míos, quedan enchufados por la 92.9 hasta que 
La Chancla Vengadora los separe y lo que une la 
Ke-Buen~ ninguna otra mugre y cochina estación ose o 
se atreva a separar, sale, No me cuelguen para sus datos 

••••••••••••••••••••••••••• , ••••••••••••••• oo ••••••••••••• ,.,., 00_ ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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A este respecto el psicólogo Jaime Viaña opina: "Es mucho alarde hacer a la cuestión 
de soledad en cuanto a romper con ella, recurrir al contacto con el otro, lo curioso es que 
parece que los locutores son una especie de celestinos, tupidos, en donde se la pasan 
juntando parejas. Y las parejas se detectan corno muy tímidas. es como agarrarse de las 
debilidades humanas para haceílas "vendibles" a través de esta clase de espacios 
radiofónicos, siempre habrá un cierto temor a la aproximación del sexo opuesto y parece 
ser Que a través de los locutores se facilita esa aproximación, pero entonces, ¿dónde 
queda el contacto del nervIO, dei me re\";hiLZG.i'á, la intens!d~d d'el amor cuando se inicia 
con todas sus seguridades e inseguridades. expectativas y demás? Sería como recurrir a la 
computadoras. ahora que están en vaga, para tener pareja, y así evitar el rechazo al 
temor, estos radioescuchas se ahorran eso, pero eS como dejar partido al amor? 

No siempre tOcios liu:nü€sC'"üchu:; e!ti.", o1i5-rlle~os a se5UIir el albur que los locutores 
pmponen en su CO!1vp.rsación teiefónica wli. cllos. 

Locutor 1: ¿A quién tenernos acá? Sí la Ke-Buena. buenos días. 
R:d!~e!t::!!t::hA 1: Si bueno. soy Silvestre Ramírez. 
Locutor 2: ¿El Stallone? 
Radioescucha 1: No Ramírez. 
Locutor 1: ¡Ah! Está bien, pero no le gusta hacerle de Rocky 3 

ó 4 con su esposa. 
Radioescucbú. 1: No tengo esposa soy s.oltero. 
Locutor 1: Bueno con tu chava. 
(Siiencio ). 
Locutor 2: Y si dime mano, ¿tú qué te podemos servir" 
Radioescucha 1: Deseo decirle algo a mí novia, que a pesar de 

todo lo que hemos pasado. o sea épocas duras. 
Lueutor 1: ¡A.;! Y muy duras de verdad o blandas las tiene a 

a veces. 
(Silencio. el locutor ríe). 
Locutor 2: Síguele mano. 

-Radioescucha l: Como decia, yo te he probado que te quiero, 
tu también me lo has comprobado. 

Locutor 1: ¿Ya se han probado? Ajá. 
Radioescucha 1: Y por eso te dedicó la siguiente canción (enojado). 
Locutor 1: Pues ahí está tu mensaje compadre, que tengas 

buen día, adiós . 

..................................................................................................... 

De este modo, los locutores respetan a su radioescucha, no obstante, parece que les 
aburre y se molestan tanto que acortan el tiempo de la intercomunicación con esta clase 
de radioescuchas que en apariencia no cooperan en el mantenimiento del estilo tan 
peculiar del programa. 
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El lensmaie Que utilizan e!! la intercomünicación vía teleroruca radioescuchas y 
Jocutores,'-es·un ~nculo de identificación, a veces quien inicia es el conductor, pero en 
ocasiones es el mismo público quien propone las características del lenguaje, al utilizar 
palabras como chale la neta. la chamba. camal etcétera; con esto Antonio Zambrano y 
Gabriel Escamilla saben que tienen la libertad de usar los mismos términos o inclusive el 
albur. 

Los radioescuchas del programa conocen ampliamente las personalidades de ambos 
locutores, por ello se atreven a pedirles la realización de diferentes bromas, tienen la 
confianza para sugerirles la forma de llevarlas a cabo. 

- ................................................................................................... -

Locotor 2: ¿Y por qué la broma Fabiola? 
Radioescucha 1: Ah, porque es su cumpleaños y la quiero mucho. 
Locutor 2: ÓraIe, y bueno que has pensado, ¿cómo le hacemos? 
Radioescucha 1: Dile que eres "la otra", que su esposo la 

engaña. 
Locutor 2: ¿Cómo se llama él? 
Radioescucha 1: Luis. 
Locutor 2: Luis, ¿pido hablar con Luis? 
Radioescucha 1: Sale. 
Locutor 2: ¡Ya cállate! Está sonando (locutor hace voz de mujer) 

bueno con Luis. 
Radioescucha 2: ¿De pane de quién? Habla su esposa, 
Locutor 2: ¡SU esposa! (llora) Me engañó. 
Radioescucha 2: Engañarla, ¿por qué? 
Locutor 2: Porque jamás me dijo que era casado. Me engañó. 
Radioescucha 2: Pues que se lo diga ahorita. 
Radioescucha 3: Si bueno. 
Locutor 2: Te hablamos de la Ke-Buena compadre, para 

hacerle una broma a Mariana ¿no se ha dado cuenta? 
Radioescucha 3: Pues no 'más con la puritita voz (ríe). 
Locutor 2: De verás. ¡Uy! Pues ya se aguado la fiesta Fahiola 

ahi está tu tío. 
Radioescucha 1: Tonto (le dice al locutor) No le hubieras dicho 

nada a Luis. 
Locutor 2: Que querías, yo queria que nos echara la mano. 
Radioescucha 1: Le tenías que inventar más, que estabas 

embarazada o algo. 
Locutor 2: Pero es que no me dio chance de nada. 
Radioescucha 1: Le hubieras dicho que no te pasara a Luis. 
Locutor 2: ¡Uy contigo! Nada le pareció . 

•••• 0' •• 0 •••••••••••••••••••••• , •••• o •• o ••••••• 0 .... > ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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-...•.•...••••... R;.".i¡;;;':~cl;;." i; ¡;-q;;.; .~;; ¡;i~';;;":" ......................................... ~ 
Locutor 2: Yo te estuve preguntando antes y nada, nada más 

. Me hacías .ii1ás bola:; chale. 
Radioescucha 1: Chale, tonto. 
Lo<utor 2: Ahí está ya Mariana, habla ya con tu lÍa. 
Radioes<ucba 2: Sí, 
Radioescucha 1: Habla F abiola, queria hacerte esta tfüilta pa.--n 

............................ f.':~~!~~.~~!!J. ~!~~; ....................................... . 

. A~im¡s.mo: si se trata de una arrastrada, el radioescucha cuenta al locutor porque desea 
Ji:'tculpaí5C e felicitar a SI..! p~rf'ja:> como si se tratara de un amigo muy ¡"¡¡¡no. E:::; e! =0 
de que sea grande ia peiea eniTe hl ¡Jareja, le:; !oC'.!tcres pid~n ª los involucrados que cada 
uno narre su versión y después los aconsejan para solucionar el problema, raramente los 
radioescuchas acceden a platicar las circunstancias de la discusión con su pareja oyen 
con atención los consejos de los conductores, algunos hasta se atreven a '~urar'" un 
:;a.~h!!) de ~1)!1ctllcta . 

.................................................................................................... : 
Locutor 2: Gloria y José Esteban ¿desde hace cuanto tiempo 

Era.'1 novios? 
R2dioescucha 1:, Faltaba un mes para un año. 
Lu¡:üt~¡, 2: .Entono:es d~ repente en Diciembre se cortan. 
Locutor í: GIOlia, cxplicámc por qué termina.!f.))' chiquilla. 
Radioescucha 1: No, no hemos terminado. 
Locutor 2: Pues sí pero se dieron un tiempo, ¿por qué? 

Ya no íban bíen las cosas O que mno. 
Radíoes<ucba 1: No ya no iban bien las cosas. 
Locutor 1: Pero ¿por qué? 
Locutor 2: ¿Qué propícíó el asunto, qué pasó? 
B..díoescu<ba 1: Es que él es muy celoso. 
Locutor 1: Pero de qué, mírate. 
Radíoescu<h. 1: Toma mucho tambíén. 
Locutor 1: ¿Qué tomas muchacho? 
Radíoescu<ba 2: No, ya lo dejé, ella lo sabe. 
Locutor 2: ¿Cómo se encelaba él mi amor? ¿Por qué 

Circunstancias? 
Radíoes<u<ha 1: De todo se encelaba. 
Lo<utor 2: Pero supongo que tu le dabas motivos ¿no? 
Radioescu<ha 1: No • 

............................................................................................. ...... . 

I 



Locutor 1: ¿Ningún motivo? 
Radioescucba 1: No. 
Locutor 2: A poco hasta porque ibas al baño se en .. laba, (ríen) 

pues di .. s que de todo. 
Locutor 1: Se porúa como gato (efecto de gato por parte del locutor). 
Locutor 2: Entonees ese es el problema, los .. los. 
Locutor 1: Si DO hubiera motivo, pues no seria celoso, pero pues no. 
Locutor 2: ¿Qué motivos te daba según tu? 
Radioeseucba 2: Ya casi no quería estar comlÚgo asi. Antes. 

Pasábamos mucho tiempo juntos. Se iba y no me decía a 
donde. 

Locutor 2: Antes te "prestaba más" ¿no? (ríen). 
Locutor 1: O sea, te prestaba más atención a todo lo que bacías y 

aboraya no. 
Radioescueba 2: Si. 
Locutor 1: Perdió el interés según tú. 
Locutor 2: Al pareeer Gloria que tienes que decirle a Esteban a tu 

favor. 
Radioescucba 1: Nada. 
Locutor 2: ¿Ya no quieres regresar? 
Radioeseucba 1: Si . 

. Locutor 1: ¿Con qué condición? 
Radioescucba 1: Que ya no sea tan .. loso y que deje de tomar. 
Locutor 1: ¿Estás dispuesto a acatar eso arlÚgO? 
Radioescucba 2: Ya le dije que si, que voy a dejar de tomar. 
Locutor 1 : ¿Qué edad tienes? 
Radioeseucba 2: Yo, 24 años. 
Locutor 1: 24, ¿y empinas el codo sabroso? 
Locutor 2: ¿Cada cuándo toma él? 
Radioescucha 1: No sé~ cada que se va de aquí se va con sus 

arlÚgOS para emborracharse. 
Locutor 2: Por eso, ¿yeso cada cuándo es? 
Radioescucba 1: Diario. 
Locutor 1: ¿Y desde qué edad empezaste a tomar? 
Radioescucha 2: A los 22, yo creo. 
Locutor 1: ¿Y ahorita ya tomaste? 
Radioescucba 2: No ya no he tomado . 
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.' ................................................................................................... . 
Locutor 1: Mira José Esteban yo creo que debes hacer un 

Compromiso delante de nosotros con ella y pedirie que 
K.egrese contigu, sino no vamos a !Ogr"'...r nada. E!!to!J('~ 
Lo que tengas que decirle ahora. 

Radioescucha 2: Bueno, que ya vaya cambiar en lo que ella me 
Ha dicho y que tratemos de estar bien, pero como yo le 
Voy a echar ganas que lo mismo haga eíia, sino no tiene 
Chiste, sólo uno, el otro también debe poner de su parte . 

Locutor 1: No sé, ¿cómo lo ves Gloria? 
Locutor 2: Y ella contesta lo siguiente (rie). 
Radioescucha 1: Pues está bien. 
Locutor 2: Entonces debemos asumir que sí regresas con él. 
Radioescucha 1: Sí. 
LuCULÜí' 2: Oye Gabrie!, n.o s.e <:!ye muy interesada. 
Locutor 1: Es la plática más aburrida que he pasado en los últimos 

Tres meses. ¿Qué pasa regresamos? 
Radioescucha 1 y 2: Si. 
Locutor 1: ¡Uy! Que padre (les hace burla). 
Locutor 2: Ni modo, pues José Esteban te agradecemos íu alc:lidÓ¡¡ 

Gloria que tengas un feliz cumpleaños y que la pases 
Muy bien. 

Radioescucha 1: Gracias. 
L~ct:~o!' !: Pues, de verdad hoy tengan la oportunidad de verse y 

platicar. 

La Ke--Buena, como lo hemos apuntado desde el comienzo del punto relativo a la 
estación, cuenta con un peculiar estilo y como también se estableció respecto al programa 
"'Ke·Buena Está La Mañana", este no es la excepción. 

Así pues, con sus características propias, n-o Podía sino también conuir con un -público 
a fin a lo que recibe y por tanto que pueda cubrir las necesidades del mismo. Entonces el 
radioescucha del programa podemos decir, conforme a lo analizado, que además de 
mantener un contacto vía telefónica con el locutor, también lo establece con otra persona 
que a la vez se ve inmiscuida en la conversación. 

A partir de esto, desde el momento en que el auditorio marca el dial y posteriormente 
habla con la voz radiofónica comienza una serie de confesiones, un compartimiento de 
ideas, emociones y experiencias; las cuales se ven rodeadas por el toque humorístico y el 
doble sentido del locutor. 

I 
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De esta forma, pese a que en la totalidad del programa el radioescucha es objeto de 
burla y en ocasiones hasta falta de respeto, esto parece no importarle, y en contra parte lo 
disfruta. 

Aunque no en todo momento la alegria y el humor hacen del programa una fiesta, 
pues en ciertos espacios (muy esporádicamente) hay personas que se sienten ofendidas 
por la forma en que son tratadas y por lo cual se desesperan y tienden a colgar. dejando 
al locutor y al otro radioescucha enfrascados en una situación a veces muy dificil de salir, 
pues hay que volver a mencionar que la gran parte de las llamadas son al aire. 

..................................................................................................... -
Lorutor 1: Señor García, buenos días. 
Radioescucha: Si digame. 
Locutor 1: Buenos días, perdón si Jo incomodé o molesté. 
Radioescucba: Si, más fuerte. 
Locutor 1: Señor Garcia, soy el señor Medina para servirle. 

bueno sí me esrucha bien. He querido hablar con 
usted, le hablo por lo siguiente. 

Radioescucha: No escucho bien. 
Locutor 2: Es un tonto, a ver si escucha esto. 
Radioescucha: Pemútame un segundo. 
Locutor 1: Para que te lo huaseas ya le va a prender (radio). 
Locutor 2: Sólo le dije una verdad. 
Locutor 1: A dónde se iría este bato. 
Locutor 2: No sé. 
Locutor 1: Oye Erika, ¿qué tiene tu amigo? O no sé que es 

medio tonto. 
Locutor 2: Es que lo regaña su mamá. 
Locutor 1: ¡SU mamá!, chico animalote. Si ya se oye ruco ¿Pues 

cuántos afios tiene? 
Radiocsucba 1: Pues como 30. 
Locutor 2: ¿Soltero o casado? 
Radioescucba 1: Soltero Y si lo regaña su mamá por eso. 
Locutor 1: A lo mejor ya hasta lo está escuchando. 
Locutor 2: No carbura esto. No oontesta. 
Locutor 1: Señor García ya me tiene esperando. 
Radioescucha: Sí, es que tengo problemas con el teléfono pero 

ya lo arreglé . 

.................................................... ...... ..... ................ ..................... . 
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~.~ ............. ~ .... ~ ..................... ~ ....................................................... . 
Locutor 1: Señor al grano. 
Radioeuucha: Si digame. 
Lucütüi" 1; M:irc n-J hija. cumple XV a.i1os: marIana ;n.mque e1 Sábado 

le voy a hacer su fiesta, ha estado practicando con una 
persona que le iba a poner los pasos, lo que pasa es que 
tuvo un pequeño problemita, quiso abusar el señor este. 

Radioes<:ucha: Ajá. 
Locutor 1: Entonces estamos sobre el tiempo y queríamos ver si 

nos podia sacar de este problemita. 
Radioes<:ucha: ¡Ah carayl Y para cuándo dice, para el sábado. 
Locutor 1: Mire, yo estoy dispuesto a pagarle lo que quiera es 

cuestión de que usted me diga. 
_ 80 ......< ..• ____ " 
KaOI0C5CUCUX; ¿UUJlUC ;'UlI: 

!."'Xut(tr 1 ~ Acá en TlilhuaC:, es un saión muy chiquito que se iiaUll1 
el Paraíso. 

Radioescucha: ¿Ahorita ya? 
Locutor 1: Bueno no sé si usted guste. 
Radioescucha: Tendriamos que ensayar desde hoy. 
Locutor i: No se, io voy a COInuJÚCi11 WH tui hija., parA qüc k: 

explique que bailes le iban a poner, el vals y todo. Y ya 
después platica conmigo para lo de la lana. 

Radioescucha: A ver como no. 
Locutor 1: Se llama Fabiola. 
Radioesc:ucha: Bueno, bueno. 
Locutor 2: Bueno usted me va a poner mi vaJs. (voz de tonta) 

.. 1, bUeno. 
Radioescucha: ¿Esto es una pinche broma o qué? 
Locutor 2: Bueno, bueno. No quiere hablar conmigo papá. 
Locutor 1: ¿Qué pasa qué le está diciendo a mi hija? 
Radioescucha: Oiga ¿qué pasa. es una broma o qué? 
Locutor 1: No señor, se escucha voz de bromista. Sí, mi hija 

efectivamente tiene un probJema. No sé si tenga hijos,. 
pero si tiene uno hay que tratarlo comO tal, yo le estoy 
pagando por un servicio. estoy solicitando un servicio. 

Radioescucha: Sí señor. 
Locutor 1: ¿Quiere darme el servicio digame sí o no? 
Radioes<:ucha: Si ¿Dónde V8 a ser? 
Locutor 1: Quiere anotar la dirección en Xochimilco y venir a mí 

pobre casa pero después no me vaya a salir con cosas. 
Radioescucha: Lo que pasa es que le estoy contestando a la niña 

y ella no habla. 
Locutor 2: Me dijo una groseria. 
Locutor 1: ¿Qué te dijo hija? 
Locutor 2: Que si era una ..... broma. 

............................................................................ " ...................... . 
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..................................................................................................... 
Locutor 1: Te dijo eso. 
Locutor 2: Si. 
Locutor 1: Señor, ¿le dijo eso a mi hija? 
Radioescucha: Perdón, no escuché. 
Locutor 1: (Repite la pregunta) Porque utiliza ese lenguaje, ella 

es una niña de.14 años, pídale una disculpa. Hija, platica 
con el señor. 

Locutor 2: Bueno. 
Radioescucha: Si dime. 
Locutor 2: Papá, no habla. Bueno, bueno. Ya colgó. 
(CUELGA ISRAEL). 
Locutor 1: ¿No te cuesta trabajo hacerle de tonta? 
Locutor 2: Lo aprendí de tu jefa. 

Sin embargo, a pesar de ser en escasas ocasiones,. se da la experiencia de contar con 
un radioescucha quien en vez de sentirse ofendido y disgustado por las bromas de las 
cuales es sujeto, contesta a esta picardía con un sentido irónico como: "Si voy a tomar en 
cuenta sus palabras". Es entonces cuando el locutor se siente retado, sin que deje pasar 
más de cinco segundos y tenga una respuesta, pero sin menos preciar al radioescucha, 
incluso a veces llega a felicitarlo o de manera sencilla 10 dejan de atacar. 

No obstante, la mayor parte de la duración de "Ke-Buena Está La Mañana", el 
radioescucha disfruta la totalidad del programa, llegando inclusive a defender a sus 
locutores favoritos, de gente externa quien denomina no sólo a la emisora sino a sus 
componentes como nacos. 

Pero, una cuestión aparte es el caso de YENNY, una radioescucha quien no sólo es 
receptora del programa sino que al mismo tiempo expone su integridad fisica y 
emocional- Y pese a que puede considerarse amiga de Gabriel Escamilla y Antonio 
Zambrano, ello no la elimina para ser objeto de burla y crítica como a continuación se 
presenta en los diálogos siguientes: 
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Locutor 1: Oye, te acuerdas de nuestra amiguita Yenny Guerrero 
la de i qué horror! 

Locutor 1: ¡Qué hOlTor! (con burla) La gordita. 
Locutor 2: SL me acaba de hablar aho~ ia tengo en la lílita 

lo 'que pasa es que hay uno de sus pretendientes, uno 
de tantos pretendientes que tiene. 

~~~!:::' !: Te t.:!y~t::m ('.nmo dos ¿verdad? 
Radioescucha: (Ríe). 
Locutor 1: Pero hay uno, este Fernando. 
Radioescucha: A él lo conocí en la calle. 
Locutor 2: A Fernando, él no tiene nada que ver con la estación 

nunca te lo enchufamos. 
Radioescucha: Sí. 
!..v;;;:!:=- 1: E! tie!!e 30 ~ñO~i y ella 19. Lo que pasa es que ia 

invitó a una Íaellil, ob .... lam€ntc cHa ac...-pté y e!!! !e 
aplicó e133. 

Radioescucha: Mira, lo que sucede es que salimos como pareja 
todo Diciembre. 

L~lItor 1: Vamos ooroartes. Se conocieron en la calle pero ¿cómo? 
Radioescucha: ~a, yo iba rumbo al colegio de mí hermana frente 

<ü Hospital General, en la colonia Roma, entonces yo iba 
caminando y me siguió cuatro cuadras, yo 00 me di cuenta 
hasta que me habló. 

i...tK:üiü¡-l: Es que 1.: o .. io y d:jc ¡que horror, que horror! 
Radioescucba: Es que sabes que, me vio de perfil. 
Luí:ütu.l; S¡. pcrque si te ve de frente no hllhiera seguido. 
Radioescucba: Gracias, muy amablt: Gabriel. 
Locutor 1: No, porque hubiera sabido que eres mucha mujer para él, 
Radioescucha: Gracias. Entonces iba caminando, me siguió y lo 

típico, se presentó y me dijo que quería ser mi amigo, me 
acompañó 8 recoger a mi hermana. 

Locutor 1: Espérate, vamos por partes, y ¿te dejaste que hiciera eso? 
Radioescucha: ¿Qué?, ¿qué me hablara? 
Locutor 1: Sí, y que te oacompañara. 
Radioescucha: Lo que pasa es que me 'fue siguiendo y no me di cuenta: 
Locutor 1: Pero espérate, tu dijiste que después se presentó. 
Radioescucha: Sí, él me dijo todo, su nombre, dirección me enseñó su 

credencial de elector, y yo estuve muy reacia a contestarle 
porque en la Ciudad de México hay mucha inseguridad, 
entonces me convenció y resultó que él vive a cinco o seis 
cuadras de mí casa, Entonces se dio la oportunidad de que 
conociera a mi mamá. 

11 
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me llamó un viernes por teléfono me invitó a cenar, 
salimos, empezamos a salir primero como amigos y luego 
como pareja y llegó un momento en que me dijo vamos a 
tenninar porque me siento muy presionado. Y yo le dije 
pero ¿por qué? Y me dijo es que tu no me hablas por 
teléfono y cuando vengo estás con alguien o hablando 
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por teléfono y tu teléfono está siempre ocupado y me siento 
bien presionado. Yo dije bueno. Entonces siguió viniéndo 
aún cuando ya no éramos pareja y éramos amigos. Entonces 
en una ocasión me sentí lastimada porque me invitó a que 
tuviéramos algo que ver íntimamente y eso me dolió mucho. 

Locutor 1: ¡Olé! 
Radioescucha: Porque la verdad es que le metí la mano a la bolsa del 

Pantalón porque quena un encendedor y encontré un paquete 
de preselVativos. 

Locutor 1: Pero mi amor porque hacer eso que tal si está rota la bolsa. 
Si está rota la bolsa sabes ¿qué hubieras encontrado? 

Radioescucha: ¿Qué? 
Locutor 1: Pues un agujero porque estaba rota. 
Radioescucha: ¡Claro! Entonces no le dije nada, íbamos en 

periférico y no se dio cuenta, volteé y en una bolsa pues 
traía todos los enceres de baño y resulta que sí venía 
preparado para una faena y me contestó que sí. Y la típica 
mentira de que hay~ quiero estar contigo en un lugar 
donde pueda platicar. Entonces pues me deprimi porque 
.DO se vale. Yo sé Gabriel y Toña que no soy una mujer 
bella, sé que estoy chaparrita, pasada de peso, pero tengo 
cualidades sé que ... 

Locutor 1: (Se riel. 
Radioescucha: Me merezco un respeto y no es para que me haga eso 

y mucho menos para que cada cuate que se me acerca 
quiera que me vaya a la cama con él. Yo soy virgen y a 
mucha honra. 

Locutor 1: Eso te pasa mi amor por andarle metiendo la mano en el 
pantalón. 

Radioescucha: (Se riel Bueno, está bien, juro no acercarme de nuevo 
a los pantalones. De verdad. Entonces lo que yo quiero es 
que le hablen. 

Locutor 2: Bueno, vamos a hablarle. 
Radioescucha (Señora); Bueno. 
Locutor 2: Bueno, buenos días, tendría la gentileza de comunicarme 

oon el joven Fernando. 
Señora: Salió a trabajar ¿gusta dejarle algún recado? 
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Locutor 2: ¿Cómo a que horas lo puedo localizar? 
Señora: Por las tardes señor. 
Locutor 2: Yen ia matJ.aI..LiS ¿a qué horas? Scño;a precic53, ¿usted es 

mamá'? 
Señora: S~ entre siete y ocho. 
Locutor 2: Ni hablar, muchas gracias yo mañana le insisto, le dice 

por favor que le habló Robeno. 
Señon: Sí como no. 
Locutor 2: Muchas gracias. 

(Silbidos de Burla). 
Locutor 2: Oye no está Yenny. 
Radioescucba: S~ ya oi . 
Locutor 1: ¡NO tiene teiefono en su chamba? 
P....:.::H.~~u~!::=: No~ !:!:o !o te!'l.g07 I!.un~.a me lo ciio Oigan, ¿les puedo 

pedir un favor? 
Locutor 1: No. 
Locutor 2: Sí el que quieras. 
Radioescucha: ¿Mañana le podemos insistir? 
Locutor 2: Sí, mañana le insistllDos. 

Locuior 2: Te acuerdas FreJdy? amigos del auditorio, ayer ibamo:; 
A hacer una chancla de una amiguilla que le decimos la 
"qué horror" y nos habló ayer con respecto con un chavo 
que es su novio de ¿cuántos aBas Yenny? 

Radioescucha: Tenía 30 años y ya no era mi novio; ya habíamos 
terminado, desde enero, pero en primero lo que queria 
ver es que sentía por rrú. si andaba con alguien o no. 

~c~tor };: ka que pasa es que ayer su novio le fue a armar una 
bronca, porque ves que le hablamos a su casa, euéntanos 
la historia Yenny. 

Radioescucha: Mira resulta que. bueno yo anduve con él, que se 
suscitaron dos o tres cosas, tronamos, nunca quiso 
decirme la verdad y ayer supuestamente me confesó 
que yo no soy una· mujer digna del señor. Y que bueno 
ahorita ya andaba con otra persona y que yo había 
cometido el error de haber hablado a su casa, porque yo 
que hablaba de tanta cultura y de tanta filosofía por la 
carrera que estudio. Decía que yo había sido muy 
inmadura y muy niña. 

Locutor 2: Obviamente esto fue ocasionado porque ayer le 

438 

I 
1I 



1I 

439 

Hablamos para preguntarle que sentía por ti . 
Radioescucba: Sí, y para mi mala suerte yo venía llegando de SKY 

yo venia abriendo la puerta, subí, oí que tocaron la puerta 
regresé y estaba él y me dijo que yo era una naca, que esta 
estación era para gente inculta y que como era posible que 
yo hablara de tanta cultura y siguiera escuchando la 
estación. Porque yo le había comentado que me había 
hecho amiga de ustedes tanto fuera como dentro del aire y 
pues eso sucedió y me vino a dar una calmadita. Entonces 
pues sí me siento mal porque yo lo hice porque queria 
saber que es lo que siente por mí porque pues él no me 
decía nada y me dijo que cuidado y le hablen porque no 
quería hacerles una grosería. 

Locutor 2: No, diles lo que me estabas diciendo fuera del aire que 
nos iba a quien sabe que. 

Radioescucha: Lo que dice es que iba a tomar cartas en el asunto 
y que yo era una Daca porque esta estación era para gente 
inculta. 

Loc:utor 2: Eso si calienta. 
Radioescucha: Entonces que ya ni le moviera, por que de plano ya se 

cortaba todo. Ni para atrás ni para adelante y que ya no me 
quería ver. Y pues eso te hace sentir mal porque yo quise 
llevar una relación bien pero no se dejó. 

Locutor 2: A parte te mató con eso cuando te dijo que andaba con otra. 
Radioescucha: Si porque no puede ser posible, porque rompí las 

reglas del Juego, y él me decía es que estás clavada 
y obviamente la Verdad no peca pero incomoda y me dolia 
y le decia: Estás Loco. Y es un consejo para las niñas 
tontas como yo que se Deslumbran con hombres más 
grandes o que tengan dinero. 

Locutor 2: Aparte su mayor coraje, según nos platicas es que nunca le 
entregaste el equipo ¿no? 

Radioescucha: Mhmhmh." siendo honesta, si hubo dos o tres 
acercamientos a nivel mayor> pero nunca llegamos a . . _ 

Locutor 2: ¡Ah chirrión! Dos o tres acercamientos a nivel masivo (ríe). 
Radioescucba: (Ríe) Pues es que yo no sé como se diga en el caló 

popular. Es que no sé la palabra. 
Locutor 2: Dímelo fuera del aire (se comentan) ¡Ah! Dos o tres 

fajerringuíllos. Bueno, dejémosle ahí. Pero ¿no pasó nada 
más? 

Radioescucha: Mhmhmh es que ya no sé que decir. Porque te juro que 
estoy en el colapso nervioso. 

1I 
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Locutor 1: ¿Por qué no sabes qué decirme? 
Radio;:sc:uc:b:a: Pues es que no sé. 
Locutor 1: Pero no pasó nada más allá de lo que me acabas de decir I 

¿o si? 
Radioescucha: Es que cómo te digo. 
Locutor 2: No, pues sí o no. 
H~rl!!!~~!!~h,.: Para mi mala suerte, ¡ay! Trata de entenderme, 

agarra la onda. Tengo 19 años y es mi primera experiencia. 
Locutor 2: Pues es que no se que tan penosa pueda ser . 
Radioesc:ucha: Bueno, sí. 
Locutor 1: Pues no que no (rie). 
Radioescucha: Lo que pasa es que no quería aceptarlo y me 

duele mucho Mi estupidez. Agarra la onda Toño, 
también no te burles de Mi, me estoy mw iCllOÜ di; 
ios nervius. y d~ la iiiipre:;ién y tu Burlándote de mi. 
Que mala onda. 

Locutor 1: No, no me burlo. Escúchame, porque hasta ayer 
que íbamos Por los pasillos de Televisa, no ya no 
decías cosas porque a ti se te suelta mucho la lengua. 
Porque ayer que ibas Con Gabriel y tu presumiendo 
y hablando de .... 

Radioescucha: Toño, no vayas a hablar mas porque aquí 
está mi mamá. Aguanta, aguanta, está mi mamá que 
.:s1á escuchando en la Radio. Por favor te lo suplico. 
e! auditorio ya entendió. no 
abordes !!,~Q en f!1 tema (eLe). 

Locutor 2: O sea qUI: yo no sé qüe tanta dignidad iengas, pem te 
humilló, te pisoteó, casi te golpea según me dices. Te dijo 
de lo que te ibas a morir, no te bajaba de fácil y aparte de 
todo; fue a la persona a quien le entregaste el equipo. No 
sé realmente que tengas tu en tu cabeza. 

Radioescucha: Mamá. 
Locutor 1: Señora, bájele al radio. 
Radioescucha: No. Es que me dijo que soy una tarinapendecuara. 
Locutor 2: ¿,ra se enteró?- -
Radioescucha: Pues te estoy diciendo babas y tu estás hablando 

m.ira lo que pasa. 
Locutor 2: Ya se enteró. 
Radioescucha: Si, me acabas de descubrir el pastel, te dije que el 

auditorio ya habia entendido. 
Locutor 1: Pero no he dicho nada. 
Radioescucha: Mira Toño. Ayer ibamos por los pasillos de Televisa 

e íbamos bromeando, obviamente te quiero mucho, te 
respeto mucho como persona, pero agarra la onda no iba a 
llegar a decirte que como eres mi amigo, fijate 
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que entregué el equipo. 
Locutor 1: Olvídate de cómo salió, porque ya nos tardamos mucho. 

a lo que voy yo es que tu te estás jactando desde hace 
mucho tiempo, de que eres una chava de criterio amplio 
no sé, aparte de este chavo que te lleva años, tu le 
entregaste todo tu amor, todo tu cariño y ya el día de ayer 
aparte en un estado inconveniente y casi te golpea y ya no 
sé. Es una situación triste la tuya. 
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Radioescucha: Si, porque yo ya no quiero volver a verle la jeta en mi 
maldita vida, yo ya no quiero volver a saber nada de Fernando. 

Locutor 2: Bueno, a lo que íbamos es que esto te resultó ayer en tu vida 
porque nos hablaste a nosotros y bueno el escuchó la estación 

ahora, la pregunta es ¿quieres qué le hablemos si o no? 
Radioescucha: Es que yo no sé, estoy muy indeci~ traigo la cabeza 

llena de humo. Tal vez alguien que me aconseje. 
(Votación Del Auditorio). 
Locutor 1: Después de la pausa le marcamos a Fernando. 
(pausa) 
Locutor 2: Estoy hablando con la mamá de Yenny. señora ¿cómo está 

usted? 
Mam_: Bien. 
Locutor 2: Creó que ya se enteró no sé como lo vaya a tomar usted, bien 

o mal. Pero me estaba contando que a partir de los 14 años 
Yenny ha hecho pura babosada. 

Mamá: Por inmadurez, discute mucho, ella dice que soy una persona 
anticuada, porque yo tengo principios antiguos, que el hombre 
deberla de cortejar; estar al pendiente de uno y ahora en la 
actualidad la mujer se ha denigrado. 

Locutor 1: En este caso en la relación de Fernando y su hija la culpa fue 
de Yenny. 

Mamá: Yo digo que s~ porque le dio mucha libertad a él • 
Locutor 2: ¿Llegó a entrar en su casa? 
Mamá: No, yo no le permito a menos que sea fonoal. 
Locutor 2: Señora, y ¿usted nunca ha platicado con Yenny? 
Mamá: Pues no le digo que dice que estoy chapada a la antigua 

entonces, como usted verá.' 
Locutor 1: Y usted como ve ¿ cree qué es bueno hablarle a Fernando? 
Mamá: Yo creo que no, porque él es una persona más centrada, 

fue culpa de Yenny. 
Locutor 2: Está medio criminal, pero señora muchas gracias, yo CTeo 

que ve que esto lo hicimos en votación. Yo también creo que 
no es conveniente porque realmente no tiene caso y creo que 
podemos hacer algo más grande y queremos como siempre 
apoyar a nuestro auditorio que recurre a nosotros. Señora 
muchas gracias. 
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NOTA: Cabe mencionar que hubo un poco de msistmc.:l por p:!rte del 
locutor y el operador en hablarle al otro radioescucha., pero después 
de hablar con la mam~. se desistió. 

Como se observa, Yenny, al confiar en los locutores expone no sólo su situación 
como mujer individual ,sino también se ve envuelta en una situación social, como lo es el 
valor que la "virginidad" tiene en nuestra sociedad y por lo cual puede o podría llegar a 
ser rechazada por su madre y por aquellos que la rodean. 

As: pue~, 3.! buscru- eHa ll.!! I'.:'-On~f"jo I el cual en apanencia seria aano por Gabrid 
Escamilla y Antonio Zambra no, se encuentra con críticas que tal vez no la conducirán a 
nada, por tanto la participación de su madre y el apoyo que recibe de otra radioescucha 
bien la pudieron ubicar . 

................................................... ........ ................................... ....... . 
Locutor 2: Tengo aquí a M6nica,.Mónica buenos días. 
RJadioescucha: Hola Taño. 
Locutor 2: ¿Qué pasó chaparrita? 
Radio<scutha: Mira, yo nada más quería opinar sobre esta nula" enny 

no sé, algunas cosas sí están mal y no me parece de eUa una 
c,.-,sa Antes que nada felicitar a su mamá por lo que piensa, 
mis padres me han educado de una manera similar pero yo sí 
les he hecho un poco de caso. 
Yo creo que los papás nunca quieren el mal para ti y pues 
mis papás DO están mal en los valores que me han inculcado. 
y pues que Yenny le haga un poquito de caso a su mamá no 
quiere su mal sino su bien y que ya haga a un lado este 
señor, no vale la pena hacerle caso a una persona neófita. 
De que le sirve tener todo si es una pe""na neófita en sus 
sentimientos. A mí me pasó una situación similar y no me 
importó y que a ella tampoco le importe que haga a un lado 
todo eso, ya lo que pasó, pasó y que lo que tome como una 
experiencia. Eso es todo T oño. 

Locutor 2: Hijo, pues muchísimas gracias Mónica yo creo que Yenny 
te está escuchando, yo creo que es una situación muy dificiL .................................................................................................... : 

Aunque cabria mencionar como dato extra, el interés que Yenny demostró en los 
locutores, para que le brindaran su apoyo en vez de dirigirse con su mamá, con 10 cual 
reafirmarnos que el público en muchos casos confia más en las voces radiofónicas (en 
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este caso en los del programa "Ke-Buen~ Está La Mañana'') que en algún familiar 
cercanu. 

Con relación a este caso podemos decir que la intimidad debería estar más protegida 
de ataques violentos a la libertad de cada individuo, pues ello implica que le sea robada 
de forma sorpresiva. Con esto se quiere decir que al tomar de manera arbitraria la 
intimidad de alguien no sólo se sustrae parte de esa persona, s~no que se adueña de la 
persona misma. 

Todo esto no es sino expresión de la dignidad de la persona humana, de su valar 
absoluto, que está íntimamente relacionado con la conciencia del hombre y por ello con 
su intimidad, hablar de conciencia es hablar de dignidad del hombre, hablar de que no es 
un caso en particular de algo general, ni ejemplar de un género. sino que cada individuo 
como tal es ya una totalidad, es ya lo universal. 

Tampoco hay que identificar a la libertad con la definición de independencia, pues la 
primera depende de factores externos y la segunda es exclusiva del hombre. Así nuestros 
estados de animo aunque ello implique estar encadenados o ser prisioneros. 'CUt 
independencia es el señorío de la propia alma ... 89 De ahí que contemos con la posibilidad 
de construir nuestro propio camino pues, ~ vida nos ha sido dada, pero no nos ha sido 
dada hecha"." 

Hasta aquí hemos podido apreciar que los radioescuchas de ''Ke-Buena Está la 
Mañana", están sumamente identificados con dicha producción ya sea con los locutores, 
como con el estilo, secciones, música, lenguaje y por supuesto con el elemento de la 
intercomunicación vía te1efónica~ y es cada vez más la gente que desea participar de la 
misma, al respecto el psicólogo Jaime Viaña indica que este nuevo fenómeno 
comunicativo de la radio, tiene su origen en las necesidades específicas de la persona de 
"ser escuchado", "Hay una gran cantidad de programas COmo este, en los que se echa 
mano de 10 afectivo a manera de desahogo, una catarsis", la gente tiene mucha necesidad 
de ser escuchada y lo que pasa es que no hay ninguna escucha aquí en Ke--Buena Está 
La Mañana, pues 10 que diferenciaría a un locutor de la posición de un analista sería 
escuchar y en cambio el locutor más bien va a cotorrear con todo aquello que la gente de 
maJÍera confidencial declara",91 

Entonces. podemos decir que si bien se presentan este tipo de diálogos entre locutor
radioescucha, la preparación del primero en cuanto a ser una persona que dirija de 
manera eficaz su atención y su papel de líder en comunicación, se vuelve vaga y hasta 
cierto punto inexistente. no sólo por su falta de interés y preparación sino también como 
consecuencia de la aceptación, en fonna errón~ del radioescucha debido a su necesidad 
como persona de ser escuchado y necesidad de apoyo. 



3.2.3.INTERCOMUN1CACION VL4 TELEFON1CA LOCUTOR-RADIOESCUCHA 

Dentro dei fenómenu uc::: la int.::rccrrnmicadórr vi.a telefónica. los locutores de "Ke
Buena Está La Mañana", extienden las voces de sus radioescuchas a través de las ondas 
hertzianas, de este modo las llamadas que reciben Antonio Zambrano y Gabriel 
Escamilla se comparten a todo el auditorio . 

.................................................. ............ .................................... . 
Locutor: Arrancamos, esto es '1{e-Buena Está La Mañana". 

Por supuesto estamos colgando \as dos lineas telefónicas 
166829 y 1662140, para estar atendiendo todas tus 
peticiones musicales y en todo lo que quieras. Ya sabes 
~IP. en "Ke-Buena Está La Mañana", hacemos posible 
lo ¡llipc:;:b!e. Tenem05 Arrastradas. Club de Corazones 
con Solitaria, Chancias Vengauoras y pur S"..:pue~tc todo 
lo que se te ocurra. 

l ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••••••••••• , 

Las caracteristicas principales de esas conversaciones telefónicas entre locutores y 
radioescuchas, parte en primera instancia del trato que el dueño del micrófono tenga con 
el público que desea comunicarse con él. En el caso de "Ke-Buena Está La Mañana", 
sobresale la espontaneidad que Antonio Zambrano y Gabriel Escamilla tienen al 
contestar las llamadas de sus radioescuchas. Eilos varían las fOTm:lS de atender" cada 
persona, nunca es igual, a diferencia de Oll as estaciones en las cuales los locutores 
cumph:J' un patiÓn establecido. 

En La Ke-Buena se da un trato muy personalizado "".todo sale muy espontáneo, 
porque uno lanza una cosa sin saber qUe se dicc y cuando me doy cuenta ya la mente 
solita da para corregirla, es algo ya muy natural".92 

En e!rte programa los locutores poseen cierta tendencia, al momento .. de atender las 
llamadas del auditorio, ya que con el público femenino el trato de las voCes radiofónicas 
va encaminado al coqueteo, "Con todas soy igual al aire y en la línea telefónica y les digo 
que onda chiquirringuilla, ¿(ómo estás?, me encantas tu también~ así les hablo y si 
me piden que les mande un beso yo se los mando. Uno tiene que ser muy especial con 
ellas",9J 

Sin embargo, en general con los radioescucha~ el fin es bromear con ellas al abordar 
temas como su noviazgo, la escuela o el trabajo. Aunque con algunos jóvenes intentan el 
albureo, pero si notan alguna molestia, modifican la técnica. y conversan con menor 
informalidad, "Que onda mi cuate, que haces, tienes novia o que onda con ustedes ya o 
no, claro que sí ya, ya fueron al cine este fin de semana",94 



No obstante, algunos radioescuchas parecen disfrutar del albureo y contestan las 
preguntas que f'.:mnu!an los !ocu!cres ü pesar de la büila y el I idÍcuio que de ei 
radioescucha se haga. "Es terrible porque los que llegan a decir que no se manden, que 
sienten la falta de respeto y sin embargo, hay una tendencia al masoquismo, en otros pues 
porque a pesar de ser desagradable la agresión for otro lado también al llamarles de 
alguna forma lo están provocando y permitiendo". ' 

La atención via telefónica que el locutor brinda a su público dificilmente, la 
mantienen fuera de la cabina al encontrarse cara a cara en eventos u otras reuniones, 
sobretodo las radioescuchas son quienes se desconciertan por la diferencia con que con 
tratadas y la ausencia del coqueteo y el juego de seducción que maneja el dueño del 
micrófono. " ... 3 veces ese es el problema que tengo cuando me conocen en algún evento 
o baile, esperan que las trate y más las chavas, como lo hago por teléfono, pero no, uno 
debe mucho respeto al auditorio y tengo que tratarlo bien fuera del aire y ante todo debo 
respetarlo"." 

El término "rol" sugiere una representación teatral, pero también se utiliza para 
indicar actuaciones que se desarrollan en otros escenarios, como puede ser en una 
producción radiofónica. "El público espera del actor que exprese los rasgos 
característicos del Jos roles que le marca su papel y que represente Jos conflictos entre los 
roles, pero el actor para cumplir su oficio, no está obligado a interiorizar los roles que 
encama en la escena~ los espectadores no le exigen que en su vida privada se comporte 
como Romeo.':87 

A diferencia del teatro, indica Manuel Martin Serrano, el actor que representa un rol 
público tiene que asumir sus características incluso en su vida privada, pues los 
receptores no aceptan que sean diferentes, y esto les ocurre a Antonio Zambraoo y 
Gabriel Escamilla con sus radioescuchas, debido a la proyección que de ellos hace el 
medio hertziano. 

Además de cuan coqueto pueda parecer el locutor al tratar con gentileza a sus 
radioescuchas a través del teléfono, éstas incrementan su interés por el duefio del 
micrófono. al imaginarse ellas mismas como el objeto que inspira las dedicatorias que el 
locutor hace al presentar las melodías en <'Ke·Buena Está La Mañana", inclusive Antonio 
Zambrano a raíz de una llamada se le ocurrió realizar un ustrip tease" radiofónico al que 
le llamó "Panda Table" por su sobrenombre "El Panda", el cual hasta la fecha cuenta con 
mucho éxito. 

Aunque el "Panda Table" no lo presenta diario, porque ha notado cierta peligrosidad, 
pues despierta inquietudes muy serias entre el auditorio femenino. "Me funciona de 
maravilla pero me da miedo hacerlo porque me hablan las morras y me empiezan al aire 



a encuerar, me quitan la camisa, el pantalón, todo, pero al final noto que se excitan las 
morras, entonces eso ya es muy peligroso, porque he despertado otras cosas"." 

La misma intimidad qUe c¡~ la mdic pa.."":. quien la oye? hace po!'ihle que a través de 
la imaginación los radioescuchas sean capaces de crear el cuerpo y funciones de aquella 
voz que despierta sentimientos variables. 

De este modo, los radioescuchas de "Ke-Buena Está La Mañana" y en especial las 
mujeres de acuerdo con los locutores, se llegan a enamorar de la imagen que se crean de 
ellos. "Todas las chicas piensan que somos su príncipe azul; como es su prototipo de 
hombre, ojo azul, güero, alto, formal; cada quien conforme a su criterio pues te 
imaginas, es la magia de la radio. Y si entonces de repente esa voz que les gusta, les 
empjeza a decir chiquita, preciosa, te irau, ic i.i:«ndü, 'i": U::= =:: '; ~:!= ;!!e! !!!!! 
-_.: ..... :_-_ ...... _ ..... ~I,...,..!:tn" ojj ..... " .. u. ...... _, y .............. ___ . 

Para el mejor desarrollo de la intercomunicación, deben existir límites, para que los 
actores de dicho fenómeno conozcan hasta donde es pennisibJe involucrarse con el otro, 
para no llegar a la ofensa o VIolaciÓn de su intimióaa. "CUilllliu :se luilila de d~re\::hv él ~ü. 
intimidad ¿a qué realidad se hace referencia? Si es a la intimidad sustancial. es la misma 
radicalidad del sujeto, lo cual equivaldría al derecho a ser persona y entonces el respeto a 
la intimidad se identificaría con el respeto a la persona, pero no a algo que la persona 
poow.e como añadido sino al núc1eo de ella".l00 

Los 10000""Utorcs de "Ke~Buena Está La MaiianaO? afirman que en la Ley De Radio Y 
Televisión están los lineamientos a los cuales ellos deben obedecer y sin embargo, su 
misma espontaneidad e impulso los lleva a infringir algunos estatutos. u ... La gente ya 
sabe, existe la Ley de Radio y Televisión de la cual conocemos hasta donde podernos 
llegar, incluso a veces nosotros nos pasamos, a mi (Antonio Zambrano) hace años me 
llegó un memorándum de la SEP pidiendo que me corrieran, por lo mismo, por rebasar 
los Iímitesn

.
1ol 

La confianza como parte de la intercomunicación via telefónica locutor-radioescucha, 
s un elemento que poco a poco se constituye como parte fundamental dentro de uKe
Buena Está La Mañana". Ello se muestra principalmente debido a que en muchos de los 
casos el público de este programa son mujeres solas que trabajan como domésticas y ven 
en el locutor a alguien de su fiunilia, quien les hace compañia, o incluso muchas veces se 
refieren a él no sólo como un hermano, amigo o padre, sino como su novio. 

De ahi el que se de este tipo de intercomunicación en la cual el auditorío llama con el 
fm de contarle sus problemas ya sea a Gabriel Escamilla o José Antonio Zambrano, 
esperando siempre su apoyo por parte de estos últimos. "Te hablan, te cuentan sus cosas, 
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sus broncas y yo los apoyo en lo que puedo, nunca les voy a dar una solución, nunca voy 
a ir a sus casas, hay mucha gente insistente. Hace poco vino una señora para que fuera a 
ver a su hija porque ese era su sueño, conocerme antes de morir. Y ahí es donde te das 
cuenta de lo que creas, y transportas a la gente, a veces es muy peligroso eso, pero tienes 
que tomarlo en un buen sentido y responsabilidad".!" 

.................................................................................................... 
Radioescucha: La historia no está como ustedes la piensan, digo 

a lo mejor no está bien que la cuente por medio de la 
radio. O ~ tengo una historia medio dificil, algunos 
problemas que he tenido que será, en los últimos dos 
años. O sea que durante ese tiempo he perdido 
muchas amistades por el mismo problema que tengo. 

Locutor 2: Que te gusten los hombres no significa que te dejen 
de hablar. 

Radioescucha: ¡Que te pasa! 
Locutor 2: Ay, si tú mana. 
Locutor 1: ¿Qué te pasa negro? 
Locutor 2: Si está bien, no te enojes. 
Radioescucha: Y no sé si quieran que les contara si hay tiempo 

o no sé. 
Locutor J: Como tu quieras, aquí al cliente lo que pida. 
Radioescucha: No, como ustedes quieran, ustedes saben que hay 

varios radioescuchas que quieren hablar con ustedes. 
Locutor 2: No evadas, no evadas. Quieres contarnos, adelante. 

Quieres contarnos fuera del aire, lo que quieras. 
(pausa) 
Locutor 1: Esos son tus problemas, que tienes muchas novias. 

(Se rien los locutores). 
Radioescucha: Sí, te parece poco. 
Locutor 2: ¡Uy mano! A tu edad es normal. Si yo te contara 

como le decian a Gabriel en su colonia. 

NOTA: El radioescucha Qlenta que un año ha tenido 20 novias y 
se ha burlado de ellas y no las toma en serio . ............................. .... ............. ..................... .................................. ~ 

Sin embargo, ese contacto tan estrecho entre los locutores y el público, no sería real si 
esa confianza no fuera mutua y no esperaran ambas partes una respuesta correcta, 
congruente a la participación de cads uno de ellos. " ... si por ejemplo en una Chancla 
alguna gente te habla para exponerte su problema al aire, que la ayudes, que su esposo la 
engaña o que el novio está hablando, porque si no crees en esa persona como la vas a 
defender, aunque de repente te llevas un chasco y que esa persona que te habla te está 
cotorreando, pero ahi viene la ley de la espontaneidad y chin se la reviertes, el que iba a 
lanzar la chancla salió chancleado, pero que tienes que confiar en tu auditorio eso que ni 
que".10J 



Aunque en ocasiones el exceso de confianza puede hacer que la ayuda se convierta en 
regaño, un consejo o una falta de respeto hacia el público, más bien es cierto, esto no 
evita que se le ofenda y lo asimija como parte;:: út: su culpa pt:llniiit:ndo 110 sólo que se 
tnrnlP n;lTtp lit'!. ~1I intimirlad. sino oue sea ouesto al descubierto ante una gran cantidad de -- ,-- ,.. . - - - ,.. -
gente que en esos momentos sintoniza la estación, pero como lo C.lJmenta el locutor 
Antonio Zambrano, elJos tan sólo tratan de ayudar a las personas con su opinió~ pues no 
se consideran sociólogos, psicólogos o médicos, como para expresar una solución. "Sí, 
nos tienen mucha coníiallat, iu que I-'ii:)a eS que e5C e5 p¡-~ci5Cimi:nte d propósito de 1 ... 
Chancla, el de contar broncas. Hay muchas chicas que les falta carácter, y uno sale a la 
defensa por ella de eso te habla la Chancla Vengadora, y yo sólo trato de ayudarlas".'" 

..................................................................................................... 
Radioescucba 1: Eleazar ¿qué haces? 
Radioescucha 2: Nada. aquí. 
D .... ¡ .. _,.l1l'h. 1· ¡rnmn pc;:tAc:.? 
~--~------- -- 1,.0----- ----_. 
Radioescucha 2: Bien. 
Locutor 2: No, Que como estás rico, diet:. 
Radioescucha 1: No, es mentira de todos eUas j eh! 
Locutor 1: No te vayas a echar para atrás Erika. 
RlIdinescuch.a t: No pues yo no dije eso. 
Locutor 2: Lo que pasa es que ya te oyó dudar Eleazar. 
Radioescucba 1: (Se lÍe). 
Locutor 1: A ver ¡Cállate ya Erika! Silencio . 

••• ••••••• ••••••••••••• •••••••••••• ••••••••••••• •••••• ••••••• ••••• ••••••• ••••• •••••••••••••••••••••• 1 

Al respecto, el psicólogo Viaña considera que Antonio Zambrano y Gabriel Escamilla 
van más allá de dar su opinión y se atreven a aconsejar, sin ningún fundamento ni 
responsabilidad. "Si lo hacen, aconsejan a todos y de hecho el psicoanalista si de algo se 
tiene que cuidar es de dar consejos, porque bueno quien es uno para aconsejar, uno Sé 

tendría que sentir Dios para saber cual es el buen camino y ellos entre broma y broma 
suelen sugerir cual es el buen camino".lOS 

En ocasiones es tanta la confianza que el locutor cree tener poder de convencimiento 
sobre todas las personas que llega a intentar obligar a una de ellas para que cambie de 
conducta. Definitivamente la técnica que utilizan estos locutores para obtener la 
confianza del radioescucha, según el psicólogo Jaime Viaña es la de crearse una imagen 
paterna, " ... papás regañones, pues a veces eso la gente espera o el protector, consentidor 
como la mamá que anda solapando, en la mayor parte de los casos, los locutores toman 
esa actitud de solapar una relación con alguien, y por otro lado también el regaño, el que 
nos ponga en nuestro lugar, ellos juegan con esos elementos de la imagen paterna". 

I 
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..................................................................................................... 
Lo<utor 1: Lourdes, si me escuchas. 
Radioescucha 2: Sí. 
Locutor 1: Lourdes, a ver quitate la trenza de la boca. ¿qué piensas 

de ser la novia de Jorge? 
Radioescucha 2: No sé. 
Locutor 1: Ay claro que sí. 
Radioescucha 2: No, no sé de verdad. 
Locutor 1: Jorge decláratele directo. 
Radioescucha 1: Lourdes, ¿quieres ser mi novia si o no? 
Radioescucha 2: No. 
Radioescucha 1: ¿Por qué? 
Lo<utor 1: Lourdes, es en serio. 
Radioescucha 2: Si yo también lo estoy diciendo en serio. 
Locutor 1: ¿Por qué no? Tu babias dicho que si. 
Radioescucha 2: No porque no. 
Locutor 1: En serio. 
Radioescucha 2: No. 
Locutor 1: Entonces. 
Radioescucha 2: No porque no puedo. 
Lo<utor 1: ¿Por qué no se puede? Lourdes no me hagas que te 

empiece a odiar • 
Radioescucha 2: ¡Ah! 
Locutor 1: No ya en serio Lulú ¿por qué no? Digo, yo creo que todo 

mundo se merece una oportunidad. El se ha portado buena 
onda contigo, él te ha demostrado cariño, lealtad, amistad, 
aprecio. 

Radioescucha 2: Sí~ pero es que me gusta más como amigo. 
Locutor 1: Si pero como vas a saber si te gusta más como amigo si 

no lo has tratado como novio. Lulú no le puedes dar una 
oportunidad chiquita. 

Radioescucha 2: No. 
Locutor 1: Ándale, si. 
Radioescucha 2: No, no puedo. 
Locutor 1: Lulú no me obligues a golpearte. Mir~ Jorge es una 

persona, decente, comprensiva, veraz, objetiva. 
Radioescucha 1: Creo que te equivocaste de persona mano. Ahí 

te ves . 

........ ...................... .... ........................ .................. ....................... . 
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..................................................................................................... : 
: . 

Locutor 1: Es una persona que realmente te conviene. Mira yo 
no te 4!stoy dic!4!ndQ que te ,="ªseS. '=J)!l él ni que sea tu 
nO"Yio fonnal ni que entre a tu casa. 

Radioescucha 2: No ni yo tampoco. 
Loeutor l:Entonces, acepta ser su novia no seas malita es una 

promesa que yo hice. 
R2dioe5cucba 2: No, no puedo yo tengo novio. 
Locutor 1: Como eres chismosa, como me molestan las mujeres 

chismosas . 
•••••• ••••••••• u •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Seg:'ü ~.1anud Ma. ..... Jü SCilG.ÜO. los medios de COüiuilicación mash·a, como la radio, 
organizan la visión de la realidad en ámbitos cuidadosamente separados a nivel narrativo, 
que ha denominado mundos: así existe un mundo del ámbito del acontecer sociopolitico 
y otro del ámbito del .. acontecer cotidiano, cada uno de los mismos es un universo 
comunicativo, con detenninados objetos de referencia que aparecen sistemáticamente 
!e!l!donadl.)~ !'I.)!! d~~!!l!d0~ '!a!0re~ de refe!e!!:da.. 

Dentro de la intercomunicación vía telefónica en "Ke-Buena Está La Mañana", 
podemos apreciar en los mensajes intercambiados por locutores y radioescuchas relatos 
¡x;.¡ lt:lI~it:nl~ aJ munuo ud acontecer cotidiano, en jos cuaies tai como io indica 
Serrano. u. ,la cuestiólI qut: Se reitera., t:S la debilidad dI; la Jlalurale.t.a humana que 
~lIhaUiu:: la plt:SeJvación dei orden moraL Ei objetivo mediador de ia comunicación 
sobre la cotidianidad es modelar los impulsos y los deseos para que se acomoden a las 
normas éticas ... 106 

Por tamo, la función que se atribuyen los locutores es la de orientar a! radioescucha 
hacia la satisfacción de metas socialmente aceptables, hablan del triunfo o el fracaso, de 
premios y castigos como consecuencias de las decisiones que tomaron o debe tomar la 
gente que llama al programa para exponer su relato persona!. 

Ahora bien, otro factor que se suma al complemento de esta intercomunicación vía 
telefónica entre locutor -radioescucha, es la identificación que se presenta en ambos, 
pero más acentuado por pane del radioescucha, el locutor, como vimos gracias a su voz, 
su personalidad o simplemente porque habla con su mismo lenguaje y por ende lo hace 
su confidente o su novio. Aquí cabría mencionar que por parte del locutor, este evita de 
una u otra forma establecer un contacto más íntimo con su radioescucha, en primer lugar 
porque dentro del medio existen límites que deben cumplirse como trabajadores de la voz. 
y para la empresa para la cual laboran, y en segundo lugar, porque eliminarían gran parte 
del mérito de la radio que puede congelarse en una imagen paterna o la imagen de un 
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novio. "La icfentifir..ación definitivamente existe,. se llega a dar en un 100 por ciento~ por 
lo menos en el uso de este programa,. Aunque más por parte del radioescucha. Nosotros 
tenemos que estar bien concentrados, nunca nos tenemos que involucrar, porque a veces 
se nos sale, yo nunca niego que soy casado que tengo familia, hijos, pero nunca lo 
diwlgo por lo mismo, porque hay muchachitas que se ilusionan con uno. Sí, 
definitivamente se establecen límites y aparte con mucha tatema (cabezay. 107 

Con respecto a dicha identificación locutor-radioescucha, las personas que se 
intercomunican no deben olvidar que la función principal de esta clase de programas es 
la de entretenimiento y no de servicio psicológico. .. .... yo recomendaría a los 
radioescuchas que acudan a la línea telefónica de la Cruz Roja donde pueden encontrar 
ayuda emocional o afectiva con gente preparada para ello, la gente lógicamente llama a 

. estos programas como "Ke-Buena Esta La Mañana", pues por la poca difusión de 
servicios médicos como los de la Cruz Roja, es más factible que las rersonas conozcan 
del programa en vez de la existencia de líneas de ayuda psicologica".10 

A últimas fechas es notorio el incremento que ha tenido el interés de las estaciones 
por convivir con el público. Las promociones frecuentemente están dirigidas a que 
conozcan a sus locutores favoritos, La K~BueDa no es la excepción, inclusive fue de las 
primeras emisoras que impulsó el acercamiento entre quienes hacen la radio y quienes la 
consumen. Podemos decir que la trascendencia de la intercomunicación vía telefónica, 
radica principalmente en unir a los locutores y radioescuchas más allá de una 
conversación en un encuentro fisico, aunque sería muy comprometido asegurar que 
siempre debe ocurrir así. 
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3.3. LA INTERCOMUNICACJON UNA ESTRATEGIA PARA LA COMPETENCIA 

Es indudable que el sector empresarial día a día se transforma si partimos del hecho 
de que e! hombre :n::;:nc de:;echa todo uquello que :::0 rc:;pondc ya a sus expectativas, I 
podríamos coincidir con ia idea de Carlos Llano de que " ... el contraste entre modemidad
postmodemidad, no se halla sólo en la línea de las valorizaciones axiológicas. Tiene 
lugar también en las interpretaciones operativas, esto es, en el ámbito de la eficacia y no 
en la étlca".!~ Sm que por esto se pretenda exponer que el comportamiento ético 
peleado con los mItos de planes eficaces. 

El mismo autor nos habla del cambio urgente que debe darse en la mente de los 
empresarios, quedó atrás la competencia encaminada a ejercer el poder absoluto en el 
m~iwdü, e5 hOf.i de hablar de (;üI4Ix.ll4~iÚü, ~cé1 dCULJU uc la UJga.llizaciún cumo fuera de 
ella: en el contacto con las firmas" sin embargo, en México el proce"" apen~c;. comienza y 
podemos apreciar que en el mundo de la radio~ la situación que impera aún es la de 
competir en la guerra por ganar más auditorio, aunque eso signifique cambiar de formato, 
reducir personal o deshacerse de todo un stafT de productores y locutores y contratar 
otros que aseguren elevar el rating de la estación con menor presupuesto. 

En esa relación entre los criterios axiológicos y operativos, con el fin de llegar a esa 
eficacia por Peter Druker como el logro de los resultados pretendidos, es notable el 
comportamiento de algunos radiodifusores de la Ciudad de México. quienes sin importar 
su reputación se "roban" las ideas entre sí; primeramente se percatan de aquellos 
programas que poseen un alto rating, analizan las razones, puede ser el tipo de locució~ 
la música, el hOíario, ta pfüdücción~ duraci,.!:,n~ d contenido IJ(; k,s mensajes etc~ y asi 
implementan tales elementos en sus estaciones. 

De este modo, el publico es el que al encender su radio se encuentra con infinidad de 
producciones similares, tal es el caso de los noticiarios entre otros programas hablados. 

En la misma línea· de competencia y poder, hay quiene.c;· aseguran que es saludable la 
existencia de competidores, pues asi se estimula a crear nuevos proyectos destinados a 
elevar el auditorio. "La competencia fomenta la superación nos motiva a innovar, a tener 
la mente trabajando y probar con esto o aquello, ver si al radioescucha le agrada si es así 
lo dejamos si no le presentamos otra cosa~~.110 Aquí se trata de la Eris, de la que habla 
Hesioco, esa competencia que estimula al trabajo a los hombres perezosos, visto de este 
modo el desarrollo de cualquier organización estaría obligado a un constante competir, 
sin embargo, más que enfocar la "batalla" en ganarle a otro debería dirigirse en ganar 
algo, en el caso de la radio conseguir orejas. 

Pero la realidad que nos presentan las estaciones comerciales de la Ciudad de México, 
es otra, la mayor parte siempre está atenta al informe semanal de ratings que INRA o 



NIELSEN les proporcionan puntualmente, de inmediato se toman las medidas necesarias 
para apagar a sus competidoras más fuertes. Asi sucede con La Ke-Buena y La ZeÜi. las 
cuales desde el auge del género musical grupera en 1993 luchan por ser la número uno en 
la mente de los radioescuchas capitalinos. 

Una empresa siempre se verá afectada por el comportamiento de otras, por ello debe 
estar lista para manejarse es este sentido. La Zeta desde su origen, se decidió colocarla 
en la Frecuencia Modulada, convirtiéndose en fuerte competidora de otras que seguían 
transmitiendo su música con menor calidad en la Amplitud Modulada, entre enas La Q
Ke-Buena, sin embargo, cuando esta emisora pasa a la otra banda el hecho 
indudablemente pone en alerta a la 92.1. La situación de competencia cambiada, no bastó 
con ofrecer música con alta calidad de recepción, pues esto también lo podía dar la otra 
estación. "El éxito o el fracaso de una empresa depende en gran medida del éxito o el 
fracaso de otras".111 La clave está en conocer contra quien se compite, por lo que los 
concesionarios de las dos estaciones gruperas más fuertes de la FM (ya que Radio Uno 
nunca se le consideró una amenaza) se dan a la tarea de conocerse, y descubren sus 
diferencias y similitudes. 

En primera instancia fue evidente que coincidían en transmitir música del mismo 
género, el grupera, público objetivo, tonalidad de voz de los locutores etcétera. No 
obstante, los estilos particulares de cada estación radicaba precisamente en la relación 
que entablan con su auditorio, recordemos que La Zeta al igual que sus compañeras 
Stéreo Joya y 97.7 emitían bloques musicales de tres melodías y la participación del 
locutor sólo era el que anuncia canciones y grabado, es decir, no existía locutor en 
cabina, nada de su programación se realizaba en vivo, imposible el contacto directo con 
el radioescucha vía radiofónica, y a través del teléfono, eran muy escasas las llamadas. 

Por su parte en La Ke-Buena, el factor que siempre se ha cuidado es el de mantener 
gran contacto con el público. ya sea el que escucha como el que se comunica 
telefónicamente, esto se ha conservado desde su aparición en AM, Gabriel EscamiJla y 
Antonio Zambrano fueron quienes impulsaron un trato más abierto con los radioescuchas 
así lo comprueban todos los programas que crearon en la 92.9 en especial en <'Ke-Buena 
Está La Mañana". 

Todos los días vemos «empresas que desaparecen porque surgen productos sustitutos 
del que ellas producen, y en realidad desaparecen porque no han sabido adaptar sus 
estructuras l sus estrategias y culturas a las nuevas condiciones que se dan en el 
mercado".1l La Zeta por tanto, a1 apreciar que su competidora La Ke-Buena ofrecía un 
producto similar al suyo, musica grupera, sin embargo, daba algo más al auditorio, 
contacto con los locutores, quienes transmitían en vivo en el momento de detenerse a 
reflexionar si ese uextra'" podía ser la excusa de que paulatinamente los capitalinos 
optaban por sintonizar a La Ke-Buena en ves de La Zeta. 
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y en este ámbito de la competencia interempresarial "no se trata de luchar contra los 
• . .' »IJJ ~ J ... :' A productos sustItutos pft1'8 que estos no nos qUIten espac!Q. .....e trata ta.tn..,len uC ver que 

efectos globales producirá la entrada de estos sustitutos en el mercado. El éxito que 
conseguian La Ke-Bueoa radicaba precisamente en la intercomunicación que mantenían 
con las personas del auditorio vía telefónica, el radioescucha tenía la oportunidad de 
sentirse parte importante de los programas. El elemento de la intercomunicación era 
usado mas'v más Dor otras emisoras ete la Frf".C"llp.nr-ia MMt!!~da q!.!~ si!! ~mport:rr ~ 
género musical co~o Diffita/99. Stéreo 100. Alfa 91.3 entre otras. De entre los efectos 
que trajo el uso de la intercomunicación en el mercado del consumo radiofónico de la 
Ciudad de México, fue el que los radioescuchas exigieran a sus estaciones mayor 
atención, principalmente acabar con los programas de las voces grabadas de los 
locutores, y la presencia real de los mismos en cabina, a fin de entrar en contacto 
telefónico con Jos comunicadores. 

A fin de estar cn las condiciones propias para competir la 92.1 tennina con los 
bloques grabados de música y locutores, este cambio debía darse, el mismo mercado de 
"orejas" lo exigía, no obstante, debió pensarse en los radioescuchas que estaban 
confonnes con las características propias de La Zeta; la presión de la ('.om~t".nl':i~ y las 
pruebas de los analistas del sector radiofónico, bastaron para correr el riesgo, además la 
leaJtad de los consumidores hacia la estación se tomaría en cuenta, para pensar en la 
posibilidad de que aceptarían sin inmutarse cualquier cambio. 

Hasta aquí hemo" vi"to rorno la fherte competencia existente entre las dos estacione:, 
gruperas, ht!; lIP.V::¡ al uso de !a intercomunicación "la telefónica entre kK.:uluu:s y 
radioescuchas, no üb:,ta.llh::, La Ke-Buena ya habia implementado este elemento cuando 
aún transmitía en Amplitud Modulada y no se enfrentaba a su competidora La Zeta. Sin 
embargo, cs la competencia entre estas emisoras lo que propicia la aplicación de una 
estrategia~ '~ ... no se puede pensar estratégi~mente si no hay una estructura y una cultura 
preparadas para que la estrategia sea un concepto que fluya dentro de la 
organización",114explica Eduardo Sierra, y así ocurrió con la intercomunicación., pues 
para aplicar este elemento, tanto La K~Buena como La Zeta. prepararon toda una 
estructura y bases culturales, para que_ .se desarrollaran adecuadamente, y 10 más 
impártri..~tc cumpliera sus -objetivos, incrementar el rating y por supuesto, ser 
competitivas. 

La planeación. creaClOn y aplicación de estrategias aparecen invariablemente a1 
enfrentarse ante competencias superiores, es momento de revisar la situación actual de la 
organización y sobretodo de los productos, para proponer cambios. mejorías o en a1gunos 
casos es necesario, correr el riesgo y utilizar elementos creativos, como lo fue en este 
caso la intercomunicación, la cual en primera instancia no aseguraba a ninguna de las dos 
estaciones, en su momento, darles el.éxito. 
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Veamos primeramente a La Ke-Buena, donde Gabriel Eseamilla y Antonio 
Zamorano desde que tuvieron la ljbertad de (;¡ea; üüeV05 pmgr.a..-nas p~"":l !:l e~taci6n, 
implementaron el elemento de la intercomunicación vía telefónica locutores
radioescuchas, y se opusieron a las producciones grabadas. 

Como ya se dijo anteriormente estos dos locutores y creadores del programa ''Ke
Buena Está La Mañana", consideraron la utilización del teléfono para comunicarse con el 
público, pero de una manera novedosa, sin limitarse a la petición de canciones o enviar 
saludos por parte del auditorio, y así ampliaron las potencialidades del espacio 
comunicativo que deseaban abrir a sus radioescuchas, inclusive fueron más allá al ser 
ellos mismos quienes propiciaran las conversaciones al llamar telefónicamente a las 
personas del público. 

El conOClOuento de Jos efectos que producían en el auditorio el elemento de la 
intercomunicación ya lo tenía Antonio Zambrano quien lo había utilizado en otras 
estaciones como Digital 99, específicamente en el programa <~riends Connection" el 
cual hasta la actualidad goza de gran aceptación por parte del sector juvenil de la 
audiencia capitalina. 

Mientras que La Ke-Buena con su estilo general de toda la emisora captaba la 
atención de los radioescuchas, y La Zeta se esforzaba por incrementar suéxito a través 
de la emisión de canciones gruperas de mayor preferencia para el público. Fue en 1996 
que la competencia se tomó más reñida, cambios administrativos en Sistema Radiópolis 
afectaron a la 92.9, Antonio Zambrano decide salir e incorporarse a las filas de Grupo 
Radio Centro. "En lo personal yo me fui a "La Zeta, pues para atacar a La Ke-BueDa y 
lo logré". lB; y así fue, pues como veremos más adelante lleva el elemento de la 
intercomunicación a varias producciones de la 92.1. 

Durante los meses que Zambrano laboró en La Zeta fue notable el ratillg que a1canzó 
tal emisora, al percatarse de esto los directivos de la 92.9 intentaron competir e 
impulsaron otros programas además del que funcionaba siempre "'ICe-Buena Está La 
Mañana", el cual sin la tradicional pareja de locutores perdía poco a poco audiencia, 
aunque se mantuvo el elemento de la intercomunicación vía telefónica no era manejado 
adecuadamente, el público estaba acostumbrado al trato que le brindaba Antonio 
Zambrano y no aceptó del todo al locutor sustituto. 

" 
No era posible que un locutor hecho en Televisa Radio fuera el culpable del fracaso 

de una de sus estaciones, por ello Gabriel Escamilla convertido ya en el director de La 
Ke-Buena llama a Antonio Zambrano y le pide regresar, el objetivo de este locutor ahora 
se volvía a la inversa, esforzarse en apagar a La Zeta. uAhora que me vine de nuevo a la 
92.9 quiero acabar con La Zeta y me ha costado muchísimo trabajo, pues mis programas 
como "Serenatas de la Zeta" siguen funcionando muy bien y no he podido 
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apagarlos. Me siento orgulloso porque ahí trahajé y cree algo y eso quiere decir que no 
soy un tonto y que bueno, puedo crear cosas que fi.m.cicnan, me da g-~sto pero a la vez 
coraje porque hasta la fecha no he podido sacar algo que tumbe a las Serenatas, es un reto 

• • ., 110 
connugo mIsmo . 

En 1996 tanto La Zeta como La Ke-Buena ofrecían a su auditorio el elemento de la 
int!!rC0ffiU!!!c!d6!!, !!0 obsta.."!te, !a est_".!ct'.!.ra y C'.!!t-.!.""a en !::. cu::.! :;e bü.36 la 
implementación de dicha estrategia, a fin de servir como ventaja competitiva, 
lógicamente fue diferente. 

La empresa Televisa se ha caracterizado por acaparar cada vez más público así como 
lo demuestra su monopolio de comunicación: cin~ televisión, tantn rp-vrinei"¡~ r.ryml) 

aD!erta, pubHcac!c!!es y dru-o !a radie. E~ en e! ~e~nc r:ldicfóniev cn €I 'lúe éSte 
organismo nace y por tanto siempre ha terudo sumo cuidado de conservarse en el gusto 
de la audiencia nacional. por tanto, cuando considera que es eminente el cambio no teme 
darlo y de un momento a otro una estación hablada puede pasar a musical y viceversa, 
esto fue evidente en los años 1996 y 1997, cuando se presentaron diversos movimientos 
entre las emisora~ de Simem::l Rsuliñpnli'5 lit:" ~'!!t-!S fr~!.!e!!d!~. 

No obstante, los directivos de Televisa Radio también están abiertos a las propuestas 
que aseguren el éxito, esto ocurrió en La Ke-Buena, en un momento cuando iba a 
desaparecer dicha i:::itaúiú" Auiuuiu Zamolano y Gabriel Escamiiia presentaron su 
proyecto de imagen general para la 92 9 Y rue: aceptado, asimismo. se ies concedió total 
libertad pa.-a trabajar. uY lo but:llu t:S que en este grupo no~ ri~8n hacer todo no tenemos 
que rendirle cuentas a nadie, a menos que hammos algo ya muy serio, pero nadie de la 
radio se atreve a hacer cosas que nosotros sr'. 1 

En ese marco de libertad es que se desarroUa la estructura y cultura que hace 
pertinente un manejo peculiar de la intercomunicación vía telefónica entre locutores y 
radioescuchas en La Ke-Buena y en especial en el programa matutino "Ke-Buena Está 
4-Mañana". Casi todo. puede ocurrir, pues ambos actores son libres para comunicarse y -
tratar cualquier tema, lo que motiva a preguntarse dónde queda el respeto y la ética del 
locutor, ya que en ocasiones se rebasan los límites que la Ley Federal de Radio y 
Televisión establecen e inclusive se presentan algunas violaciones a la intimidad de los 
radioescuchas, no obstante, el índice de raling sirve para pr.bar que la estrategia cumple 
su función, yel público está conforme con lo que les ofrece la 92.9, tanto los que sólo la 
sintonizan como los que participan en la intercomunicación. 

Por su parte La Zeta tuvo que experimentar un proceso de cambios encaminado al 
uso de la intercomunicación via telefónica locutor radioescucha, en primera instancia fue 
necesario que la programación en vivo se viera impulsada, mayor acercamiento con el 
público? a través de eventos y encuestas para saber su opinión acerca de la estación 
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grupera, sin embargo, la capacidad de respuesta de la 92.9 para con el auditorio 
delimitaba el material y no a otros aspectos como la relacIón entre ei ptibiico y jas voces 
de la emisora. Esta era la situación que. imperaba en La Zeta cuando llega Antonio 
Zambrano. 

Para que los directivos de Grupo Radio Centro aceptaran la utilización de un elemento 
que implicara altos riesgos como 10 es la intercomunicació~ se llevaron a cabo muchos 
análisis, es decir fue menester la construcción de una nueva estructura que pennitiera el 
buen desarrollo de la estrategia. La Cultura Empresarial manejado por GRC debia 
mantenerse y por tanto nacería en ella "la estructura que hace posible explotar las 
potencialidades de la intercomunicación, sin olvidar el slogan "En Grupo Radio Centro 
la gente es importante para Ilosolros ", Así las personas que participan en este encuentro 
telefónico y radiofónico con los locutores, deberlan ser tratadas con el mayor respeto, sin 
ofensas ni burlas, algo nuevo para Antonio Zambrano quien se adaptó a las condiciones 
de su nueva empresa y logró implementar con gran éxito la intercomunicación en 
programas como «Las Serenatas de La Zeta" y "Adivina y Gana". 

En La Zeta, el trato telefónico que tienen los radioescuchas de sus locutores es 
educado y formal, aunque ello no implica la ausencia de bromas y risas, pero siempre las 
conversaciones se dan en un marco de respeto. '"El radioescucha tiene esta otra opción si 
nos llama con toda tranquilidad lo hace, pues sabe que no lo vamos a ofender, al 
contrario vamos a trata.rlo amablemente, tal vez le hacemos bromas, pero uno sabe hasta 
donde se puede llegar, desde el momento que l1ama, el que inicia una charla, va por buen 
camino, y el que llama sólo para pedir una canción pues hasta ahí, nada más quiere eso 
no otra cosa".IIS 

La intercomunicación en la 92. l aparte de lo que desea el radioescucha, el locutor no 
obliga a tener conversaciones que no le interesan, los temas con frecuencia son 
superficiales y relativos a los programas, y los servicios que éstos ofrecen, salvo 
excepción, en las que el radioescucha por la enorme confianza que deposita en el locutor, 
no comparte aspectos de su intimidad, sin embargo, los comunicadores no se involucran 
demasiado, no emiten ningún juicio y apresuran el final de este tipo de llamadas. Aunque 
también en La Zeta se da la iniciativa de empezar la intercomunicación por parte de los 
locutores que marcan a algunas personas, igualmente se da mucha educación y 
formalidad por parte de los comunicadores. 

En el trabajo y en cualquier tipo de relación humana, se sigue considerando que el 
mecanismo de la competencia, el impulso de la adquisición del poder sobre los demás y 
la lucha por el predominio social es el principal elemento para la eficacia de la 
intercomunicación comunicativa dentro y fuera de cada organización. Así pues, el que el 
elemento competencia pase a formar parte del plan que guardan los programas (De La 
Zeta y La Ke-Buena) no es por un hecho de azar, sino que al ser en primera dos 
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estaciones con el mismo género musical y en segundo con programas tan similares~ 
dentro de su barra programática surge el instinto competitivo por sus directivos. 

"La lucha por l. vida y el survival of tbe fifteS!, la sobrevivencia del más fuerte. 
Aceptado esto para el desarrollo de un servicio, en general, resulta fácil admitirlo para la 
perfección de los seres humanos, los cuales, siguen la hipótesis, habrían de superarse no 
sóio en competencia con el entorno natural en que subsisten, sino con los demas 
hombres"".119 

De esta fonna podemos advertir que alrededor de estás emisiones radiofónicas se 
comercializa no sólo con música sino con las personas, sentimientos o pensamiento~ a lo 
cüa: desde ijUí:;:;t¡ü vuu¡u Jc \' i~¡a JU cullsiuCI amos como .. oiena - apanir áe io que el 
DrollTalIla Dodrá caminar v en consectlp.nr:¡~. 5~~ bueno o malo el fbnciona.rnientc, 
proPorcion~ al público radioescucha diversidad de comentarios y opciones dentro de los 
diferentes espacios y horarios, y por tanto no sólo dan al auditorio la capacidad de elegir 
sino también se vislumbra el sentido de competencia para ofrecer un servicio mejor y 
captar el mayor número de orejas posibles 

~'Esto es a1go que los directores de organizaciones tienen ya presente por 
conocimiento mitológico filosófico, sino por meras y estrictas razones de eficacia, si en 
la organización se exalta el valor del poder y competencia por encima del equilibrio y la 
colaboración, las organizaciones se desarticulan y se astillan en pedazos que desoués 
ninguna fuerza, ningún poder, ninguna capacidad de dominio será capaz de ajustar ... l~O 

Como se mencionó en un principio, La Ke--Buena pertenece a un grupo radiofónico 
cuya hegemonía en el medio y en otras áreas de la comunicación es muy fuerte, de ahí 
que una de las prioridades sea siempre mantenerse en primer lugar, a lo cual el programa 
uKe-Buena Está La Mañana", ha respondido satisfactoriamente, y aunque ocupe la 
segunda posición, detrás de los emitidos por La Zeta, su permanencia y auditorio se 
mantienen justamente por esa voluntad de poder que se sujeta del sentimiento de 
inferioridad que es rechazado por los mismos locutores y directivos quienes afinnan que 
la competencia es lo mejor para superarse día a día. "La competencia siempre es buena 
porque te ayuda a sacar cosas nuevas, a crear, y en nuestro caso es lo que siempre 
tratamos de ofrecer al público". 

A esto bien cabría aftadir, que si bien los dos programas permanecen en una 
competencia alternada, es válido señalar que la eficacia de la mentalidad moderna se basa 
en la competencia y en el poder aunque en los úhimos años también ha venido 
desarrollándose tomando en cuenta la colaboración y el servicio, al respecto los dos 
programas "Las Serenatas de la Zeta" y "Ke-Buena Está La Mañana", han apoyado tales 
características aunque no de fonna profunda, mediante la difusi6n de situaciones en los 
cuales la escucha del locutor y la participación activa del radioescucha se convierten en 

I 

I 
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parte de ese servicio que tiende a comercializarse. "No caben vacilaciones en el sentido 
de que los criterios dominantes de la actual cultura resbalan por la línea de la 
competencia y el poder. Pero puede afirmarse que la colaboración y el sentido de servicio 
aparecen, bien que aún en cierta palidez, como los criterios emergentes de una nueva 
sociedad". 121 

En todo desempeño laboral el progreso tiene como motor principal la competencia, 
que como ya vimos es positivo, pero ello no impide que sea enumerada junto con la 
fuerza. 

Es cierto que la competencia logra hacer de las cosas algo superior a 10 que 
representa, en el caso de los programas "Las Serenatas de la Zeta" y "Adivina y Gana" 
por parte de La Zeta y de ''Ke-Buena Está La Mañana" por parte de La Ke-Buena; 
ambos estilos logran mantener cautiva un número de audiencia, sin embargo, el interés 
de captar el mayor ratiog posible marca la diferencia no sólo en los estilos sino en el 
manejo y dirección de los programas, ya que se goza de más formalidad en La Zeta 
mientras que la informalidad en la manera de dirigirse al público se presenta en 
La Ke-Buena. Ahora bien, algo que también es íntegro a esa competencia. que en 
ocasiones se toma desleal. es el desprestigio, pues los locutores de los programas a veces 
generan comentarios desagradables en contra de quien ellos consideran la competencia. 

"El poder y la competencia quedan fuera del entorno del Buen Trabajo, aunque 
seguramente tendrán mucho que ver su volumen cuantitativo. <'Good Work" menciona 
que son tres los fines del trabajo. Primero, proporcionarnos bienes y servicios necesarios 
y útiles; segundo. pennitimos a todos utilizar. y con ellos perfeccionar como buenos 
administradores nuestros talentos naturales; tercero. sirviendo a Jos demás y cooperando 
con ellos, para liberarlos de nuestro innato egocentrismo".Il2 

Como en párrafos anteriores se señaló, la creación de "Serenatas de la Zeta" y 
"Adivina y Gana" surgió de las ideas de Antonio Zambrano (quien anteriormente trabajó 
para La Zeta y en la actualidad está en La Ke-Bueoa). Con esto podemos decir que la 
rivalidad y la competencia se requieren en todo momento sin depender a la empresa para 
la cual se laboró antes sino la que se representa en el ahora. así pues, en el caso de 
Antonio Zambrano se muestra que la idea de intercomunicación vía telefónica.no sólo se 
expresa como un tipo de "servicio" sino como un arma en contra de la competencia pues 
los programas de La Zeta fueron creados bajo la misma idea pero para un público 
diferente y como el mismo creador lo acota, aún es día que no ha logrado vencer a la 
competencia (con su propia creación) y por lo cual se vuelve un reto muy importante, 
pese a "Ke~Buena Está La Mañanau consigue captar un gran número de orejas. 

"Aquí nos parece oportuno referir la aguda observación de Leonardo Polo: da que 
pensar el auge de los campeonatos, el empeño de batir marcas la idea de record; nada de 
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esto es malo, simplemente es insignificante. Fuera de su contexto su uSO resulta" 
sumamente grave Y. al propio tiempo infantil. Término como triunfador; campeón. 
ganador etc.; no tienen sentido en la verdadera vida persona1 de los ciudadanos . 
. A.p!k2.dcs a !!l f:!miHa., a la. esc ... .:e!a. a la propia CtIITCrn profesiünal. incluso a la polílica~ 
dan a la vida una p~J'sptXliva maratónica que tenDina en literaturas tan superficiales 
como la del vendedor más grande del mundo". I23 

De ahí la importancia de que ambos programas tanto de • La Zeta como de La Ke
Buena sigan a la vanguardia y constantemente estén dando nuevos enfoques en las 
emisiones. Todo con el fIrme propósito de ser el mejor y desplazar siempre a la 
competencia a un segundo lugar, por lo tanto, estar alerta de cuanto se vende o cuanto 
pi uouce no es más importante que estar al tanto de cuales son las acciones del más 
ccrca.. .. o cGmpctidúí ü cua~t;5 :;üii lu~ lIIuvilllicULUS ue ¡as empresas que estan airededor. 
'~Asi como se manejan modelos para anali7.8r la pTO(hll',dón-, las YI!!!tas, las cobranzas 
etc., deberían conocerse y manejarse los modelos que sirven para analizar que pasa con 
los competidores, cuales son los posibles pasos futuros y cuales son las ventajas y 
desventajas con respecto a ellos etc.',.ll4 

Por otro lado, es importante para cualquier empresa prever como ingresará el 
competidor potencial, cual será su estrategia a seguir, lo cual incluye decisiones además 
de las actividades específicas que tienen un proceso diario. Entonces cabria mencionar la 
importancia que la intercomunicación vía telefónica ha tenido en los programas de La 
Zeta y en el de La Ke-Buena, siendo que es la mejor arma y la mejor actividad que 
desarrollan, es la base de la cual se nutren, entonces su estrategia parte del uso de ese 
cont~cto tcJcf6íJCO cntí~ locutor y radiof:'Cuclla. 

La herramienta básica en ambas estaciones, como ya se mencionó, es el teléfono, el 
radioescucha es invitado a usarlo para entrar en contacto a nivel de palabra con los 
locutores, sin embargo, entre las diferentes razones que el público tiene para marcar a 
estos programas, es la soledad. La más frecuente "gran cantidad" de llamadas que 
reciben estas dos emisoras indican que la gente busca el contacto verbal y ser 
escuchados. Usan-el teléfono ante ese temor a estar -solos, aunque sea a través del 
teléfono contactan a otras personas y es ahí donde los locutores toman ventaja porque en 
la búsqueda por teoninar con esa soledad y buscar apoyo emocional, el radioescucha no 
es atendido con respeto. 

Sin embargo, para constatar la eficacia de la intercomunicación como parte de la 
estrategia de captar mayor rating, los programas se adaptan a las reacciones de sus 
radioescuchas con respeto a ese contacto telefónico, de ahí que día con <fía los locutores 
de las respectivas emisiones establezcan distintas estrategias en la planeación de las 
mismas, de esta fonna, el uso del doble sentido, el humor en La Ke-Buena, resultan de 
la aceptación de su público, de ahí que contiene su uso y funcionamiento en el contenido 
de "Ke-Buena Está La Mañana". 
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El albur y el oubit:: sentido es ei deIJJeuiu que con mayul ú~ut;Jicia uiiliLC11i AJitoniu 
Zamhrano y Gabriel Escamilla en la intercomunicación con sus radioescuchas, con ello 
hacen de ese contacto un momento humorístico paTa el resto de la audiencia matutina "el 
chiste es algo que se da eo cualquier parte di mundo y el carácter del lenguaje es 
precisamente esa polisemia, el doble sentido~ un significante articulado~ de forma 
unívoca al significado~ entonces recurrir al juego de palabras es algo que siempre 
agradable".'lS Inclusive la publicidad recurre a lo cómico, lo que siempre agrada al 
posible consumidor, para persuadido se asocia el placer del chiste con el producto. Asi 
el programa "Ke-Buena Está La Mañana", también ofrece un tipo de placer, reír de las 
bromas y reacciones que tienen los radioescuchas al ser albureados por los dos locutores. 

Los locutores de "Ke-Buena Está La Mañana" fueron de los primeros que se 
atrevieron a usar el doble sentido en la radio, y más aún en una intercomunicación con 
los radioescuchas, según ellos nunca se imaginaron que serían aceptados, mucho menos 
esperaban el éxito que hoy han logrado. El psicólogo Jaime Viaña explica porque el albur 
que se maneja en este programa entre locutores y el público es la clave en la estrategia de 
intercomunicación "es característica de casi todos los cómicos la utilización del albur, 
pues con el doble sentido sacan aquello que está reprimido, descubrir lo que está en 
represión en cuanto que no se nos está permitido hablar de ello públicamente a menos 
que se haga un chisme eso".126 

Las brom'as entorno al doble sentido que se da en las conversaciones entabladas entre 
locutor y radioescucha, 'eso que les da telefónicamente a ambos la oportunidad y libertad 
de tratar cualquier terna, sobre todo lo relativo a la sexualidad. "Una situación es siempre 
cómica cuando a un mismo tiempo pertenece a dos series de acontecimientos 
enteramente independientes y puede interpretarse a la vez en dos sentidos muy 
diferentes". 127 

Según el psicólogo Jaime Viaña, para Freud lo interesante de un chiste era analizar 
porque algunas palabras podían provocar específicas reacciones fisiológicas, es decir, la 
risa; inclusive propone elementos de análisis a fin de esclarecer sus causas y 
consecuencias en la persona. "A partir de lo que provoca el chiste, se da la catarsis, el 
desahogo todo aquello que es doloroso, hacer de hechos terribles un chiste, y uno podria 
pensar que sádicos son los mexicanos cuando realmente no es así, y lo que está en juego 
es sacar lo que no nos gusta, lo que nos angustia".128 

Para Jaime Viaña la estrategia de la intercomunicación en "ICe-Buena Está La 
Mañana", recurre al chiste, a la broma y a la risa para propiciar un tipo de catarsis en los 
radioescuchas que llaman y narran sus problemas quienes supuestamente al final de la 
intercomunicación se deben sentir aliviados. 



La expresión «estrategia'~ se usa aquí en el sentido de un enfoque bien mediato del 
plan y de su aplicación, de tal fonna que se tropiece con un !!'inimo de diticultades por 
las reacciones de las personas a quienes afecta. Se podqa decir en este caso7 que la 
estrategia serán los cursos de acción que se implantan después de haber tomado en 
consideración contingencias imprevisibles respecto de las cuales se dispone de 
información frag,nentada y sobre todo la conducta de los demás. 

Así pues~ la decisión de aplicar una estrategia implica una cadena de acciones sobre 
las cuales se apoya el trabajo del locutor7 en el caso de los programas de La Zeta, la 
intercomunicación se ha tomado algo a través de los cual se estimula el contacto no sólo 
con el locutor sino con los mismos radioescuchas y aunque en sus emisiones a veces este 
fenómeno no es muy amplio

7 
el fin de la empresa se consigue el cual es sólo hablar con 

el oronó~ito e.<; mantener IIn hilen r;ttino 
• • - •• 3' 

En contra part~ La Ke--Buena mantiene un nivel más alto con el uso de la 
intercomunicación vía telefónica pues lleva acabo secciones dentro del programa que 
bajo la conducción de Antonio Zambrano y Gabriel Escamilla se convierten en los 
inquisitores de su público con quienes tienen un contacto más Íntimo con preguntas 
personalizadas en donde el fin es tener caut.ivo a un menor número de orejas, lo cual ha 
tenido un efecto duradero y por ello los locutores se ven en la necesidad de evocar a 
nuevos medios cuya práctica y eficacia se haga presente al cubrir las expectativas de sus 
seguidores !":!diofónicos y dentro de ello se toc¿¡n flrcas como la afectiva y que üiuchib 
vt"c.c:-s puede resultar contraproducente para el público. 

"Hay mucha afectividad. la idea es mantener lo afectivo, el entretemmlento. lo 
afectivo7 mucho el plano de lo imaginario mucho movilizar sentimientos emociones, 
locutores recurren a agredir pMfl hacer corojcidad en relación a eso, entonces eso es para. 
vender lo afectivo. por otro lado7 pues la gente habla precisamente demandando una 
escucha. pero que tipo de escucha se hace ahi en cuanto a que la gente habla de cosas que 
le nega~ cosas muy sensibles y sin embargo7 se vuelve un cotorreo y eso del cotorreo se 
welve muy interesante, se vuelve chistoso y realmente un mensaje_a fondo eRrelación a 
esto eS mero tuLrelenimiento bajo la perspectiva de lo imaginario. la sexualidad pero. 
hasta alú y eso es lo que se está viendo en esos espacios radiofónicos".1l9 

Como puede apreciarse la presentación de la intimidad de los radioescuchas es una de 
las caracteristicas principales de la estrategia intercomunicación que se lleva acabo en La 
Ke-Buena,. al respecto el psicólogo Viaña opina que es muy poco ético. ya que se está 

. vendiendo la intimidad de las personas~ además la gente que abre su intimidad a 
sabiendas de que será objeto de agresiones~ " ... en toda su ingenuidad los radioescuchas 
abren su problemática afectiva y los locutores con poco tacto hacen intervenciones que 
dejan tambaleando a aquel que habla". 130 
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Ya que la actituu ut: lu~ lucuiüles esiá muy h::jo~ de un Verdadeíü terapeuta SObíC todo 
la falta de respeto y la seriedad con que deben tomarse las preocupaciones y dificultades 
de los radioescuchas, Uaquello que viven las personas es sumamente importante y aquí 
todo se toma en chacoteo, esto es algo denigrante".131 Dado que la intimidad es un 
aspecto del individuo mismo, que como el mismo concepto 10 marca, se establece de 
forma personal. ~'No basta tan sólo con tomar en cuenta la conciencia intelectual de cada 
individuo para nutrirse de contenidos intelectuales, existen otros elementos como la 
afectividad, impulsos, amor, odio, rechazo etc. Sin embargo, de todas estas esferas 
humanas hay una en especial, cuya relación con la intimidad constituye un gunto 
detenninante, que está en la base de la experiencia moral y se denomina: Libertad". 1 

Asimismo, «la intimidad se opone a )0 público y pierde su condición -de privado 
cuando la conocen, sufre mi intimidad cuando es conocida contra mi voluntad. cuando se 
pierde el libre dominio de ella, en su caso cuando no es tratada con respeto después de 
que se decide compartir esa intimidad en un medio masivo de comunicación como lo es 
la radio". 133 

Carlos Monsivais indica que "la c1ave del entendimiento familiar de la realidad está 
en el melodrama, en éste perduran algunas señas de identidad de la concepción popular, 
de aqui que E. P. Thompson ha llamado la economia moral de los pobres y que consiste 
en mirar y en sentir la realidad a través de las relaciones familiares en su sentido fuerte 
esto es las relaciones de parentesco. desde ellos. melodramatizado todo. las cIases 
populares se vengan, a su manera de la abstracción impuesta por la mercantilización de la 
vida y de los sueños". 134 

Por todo esto Gramsci afirma que el gusto nacional, es decir la cultura de nuestro país 
es el melodrama, de este modo el éxito que ha alcanzado el programa "Ke-Buena Está La 
Mañana" radica también en que la intercomunicación te1efónica parte del melodrama que 
se maneja en las conversaciones entre locutores y radioescuchas, éstos últimos narran sus 
problemas familiares. los comunicadores se encargan de preguntar los detalles, 
circunstancias y las situaciones más íntimas, sin embargo, a diferencia de las novelas, 
estos melodramas son expuestos por quienes participan en la vida real. no obstante, 
quienes escuchan estas historias pocas veces piensan en ello, y se dejan llevar por )0 

interesante o útil que les puedan parecer estos "melodramas radiofónicos". 

Es así como en nuestros días, la audiencia capitalina cuenta con dos estaciones, La 
Ke-Buena y La Zeta, que le ofrece música, diversión, entretenimiento y la oportunidad 
de participar en la intercomunicación vía telefónica con los locutores, esta experiencia, 
sin embargo, será diferente de acuerdo a la emisora, pues cada cual la realiza con su 
estilo propio, pues dependerá de los radioescuchas interesados en la forma en que 
prefieran contactar con los comunicadores, de ante mano saben que el trato no será igual. 
"Los gustos se rompen en géneros, si a ellos (radioescuchas) les gusta que les bagan 
bromas de mal gusto, que les digan de lo que basta se van a morir, hija de la'chilindrilla, 



engendro de la radio etc.,pues que tomen la otra opción, pero si de sean ser tratados con 
toda a..~abilida.d y tranquilidad, saben que no seián ofeüdidos, pues que Harnen a La 
Zeta".13S 

Por su parte los locutores de La Ke--Buena opinan que ambas estaciones son muy 
d!fer~!!!~s y ~Jste púh!kc p~~ tcdc~, e! mdlce:;c-.;.eha debe ejciccí ~5G :ihe,litd de d~il 
lo que quiere oír y con quien desea intercomunicarse por teléfono. Antonio Zambrano 
experimentó el cambio de una estación a otra y explica la visión estratégica del uso de la 
intercomunicaci6n en ambas emisoras. " ... Ilego otra vez a La Ke-Buena la gente me 
decía quiero que me hagas una serenata, y digo en la torre ¿qué hago? Entonces voy a 
hacer la Gata revolcada en ves de la serenata? voy a hacer la arrastrada. Si allá era la 
persona amable. Buenos días seBor~ cómo está; le hablo tlP. T.JI 7.P.t!1. ~I~..!!!~ '!~:z. !e ha.'!. 
l!~vado ll.n..! !ere!'-!!a. no pue~ mire e!; 3.!&0 muy bcüito. Aqüi iiü, .:mnqut las UUS OO:sc1S 

son dedicar canciones, que eso se hace en muchas estaciones, pero Jo que diferencia es 
que uno le pone su sello. Así en vez de ser la persona amable, aquí soy todo lo contrario. 
·Oye eres un arrastrado, órale, échate como perro· y mientras el cuate está hablando, le 
decimos bromas, muy distinto a la otra estación, y cada quien se casa con quien 
quieren. 136 

''En La Zeta las cuestiones son de muy adultos, hablan seBoras, señores o las chicas 
casadas y acá nos hablan los adolescentes o de plano los que viven en la Romero Rubio, 
Ci.udad LabOí~ !.a:apalapa o lo NeZ4n

•
1l7 

La estrategia que la n.l y la 92.9 FM ha alcanzado su objetivo, ser competitivas, en 
el caso de La Ke--Bueo8 no fue necesario proponer cambios drásticos a la utilización que 
se .venía dando a la intercomunicación vía telefónica, el único tropiezo ocurrió cuando 
sale A..Tl!oruo Zambrano de la estación, sin embargo, a su regreso ¿ste trae el 
conocimiento que adquirió en La Zeta? la competidora más fuerte y pone en práctica 
nuevas ideas sobre secciones como La Arrastrada para el programa ''Ke-Buena Está La 
Mañana", asimismo se impulsa la intercomunicación en la mayoría de las producciones 
de la 92.9 FM, como 'Xe-Buena Chamba, La Tarea, Luchas Triple Q, etc.".- --

MieIltras que en La Zeta, el. uso de la intercomunicación vía telefónica locutor
radioescucha, sirvió para impulsar una nueva imagen de la estación, por ende alcanzó a 
estar en Jos primeros lugares de audiencia de la Ciudad de México, los directivos 
continúan con la aplicación de la estrategia y han aplicado otras tácticas basadas en la 
misma intercomunicación como son: la flexibilidad que se da a todos los locutores para 
tener un comportamiento más informal, al momento de tratar con los radioescuchas por 
teléfono; el desenvolvimiento más amplio en el micrófono, con el uSO de un lenguaje más 
sencillo, inclusive utilizan términos coloquiales, pero sin caer en la wlgaridad o 
groserías. Esto ha hecho que más personas consideren a La Zeta más atractiva tanto para 
oirla como para entrar en contacto telefónico con Jos locutores. 
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.A.ctun.hnc"tc pode ... o:; n.prcd~ en !n.~ radiodifhsoras de la Ciudad de México que es 
más ardua la lucha por conseguir mayor auditorio, por tanto los planes estratégicos ponen 
gran interés en las reales necesidades de los radioescuchas, no son viables aquellas ideas 
de dar al público cualquier producto y esperar que se confonne., como tampoco resulta 
cierto que son pocos los que escuchan radio y prefieren la televisión, la realidad es otra, 
los capitalinos no sólo sí consumen radio. sino que exigen programas de mejor calidad. 
Así lo comprendieron los directivos de las dos estaciones, ahora, más escuchadas de la 
Ciudad, La Ke-Buena y La Zeta de la FM, tal parece que se atrevieron a escuchar y 
atender a su auditorio y al mismo tiempo conocerse entre si, y poner en práctica 
particulares planes estratégicos basados en la intercomunicación vía telefónica locutor
radioescuha. UA diferencia de las obras de arte que a menudo se juzgan por su 
originalidad, creatividad y audacia de pensamiento, las estrategias de mercadotecnia se 
deben valorar por su eficacia, Sólo en el punto en que entran en contacto con el cliente y 
la competencia ... 1l8 
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CONCLUSIONES 

Hablar hoy de comunicaclOn es hablar de una infinidad de significados como 
modernización, renovación o transfonnación. Esto se debe principalmente a la 
importancia que desde el espacio de estos aspectos adquiere la comunicación vista como 
una estrategia; de tal forma que varios pensadores han tenido a bien asentar que la 
sociedad de fin de siglo tendría el nombre de "La sociedad de la comunicación y de la 
información", es decir, la comunicación se presenta no sólo como una dimensión 
fundamental de la nueva sociedad, sino como su propio modelo. 

Sin embargo. para la presencia de aquellos procesos comunicativos con fines 
estratégicos es necesario, por lo genera~ referirse a los medios masivos de comunicación 
ya que la prioridad de éstos es desarrollarse día con día, mientras que la comunicación de 
otra índole pudiera incrementarse o permanecer sin cambios. 

Así pues, partimos con el supuesto de la jerarquía que los Mass-Media han adquirido 
en nuestra sociedad pudiendo afirmar la destacada participación que la radio ha merecido 
a lo largo de muchos años desde su aparición en la segunda década de este siglo, como 

. una gran industria 

Entendamos que en sus inicios la radio fue brillante, más que por el goce económico 
hacia los inversionistas, fue debido a su representación como un elemento sorprendente 
para la curiosidad de la gente por enterarse de los muchos mensajes que se transmitían. 

De esta fonna la aceptación por el nuevo medio creció paulatinamente, aunque cabe 
mencionar que el control gubernamental sobre el espectro hertziano fue muy relativo, sin 
que ello dejase de manifestar la lucha por proteger estaciones cuhurales, pero sobre todo 
la clave radicaría en establecer a la radio como un sistema educativo, político y de 
entretenimiento. 

Con el Estado visto como un mero administrador (todavía sin una ley que regulara al 
medio), para 1950, la música se convierte en la materia prima, lo cual trae como 
consecuencia que la radio pase de medio de comunicación a un simple fondo musica~ no 
olvidemos que en ese entonces la radio sostenía una lucha con el nuevo medio, la 
televisión, tratando de captar aun más audiencia. 

Una de las principales razones de la creación de la Ley Federal de Radio y Televisión 
fue la poca participación del gobierno en esta área, por tal motivo, para 1973 la ley ya 
contaba con los conceptos primordiales de regulación a dichos medios. No obstante, 
cabría mencionar que a finales de siglo se hacen indispensables diversas modificaciones 
que conlleven a un mejor servicio público Federal pues de lo contrario se corre el riesgo 
de que la presente ley sea defInitivamente obsoleta. 
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Por otro lado, la radio vive un gran suceso histórico cuando surge la FM, Y aunque ya 
existía la AM, la primera se distingue por contar con una mayor cobertura y una 
programación novedosa lo cual empieza a generar centros de mercado no sólo por las 
distintas estaciones sino por los estilos, contenidos y los tipos de púbücos. 

Poco a poco la programación va encontrando diferentes opciones tanto para AM como 
FM la nresencia de distintas oosibilidades de informar, divertir y educar hacen que para 
¡¡ -;"'¡i~ existan dos facto';'s de suma importancia; el ser humano dentro de la 
radiodifusora, (locutores, técnicos, operadores etc.) y el humano externo, que se refleja 
en el hecho de llegar al corazón del auditorio. Con ello, los dueños de las empresas 
radiofónicas en estrecha relación con los directivos de las emisoras se dan cuenta de) 
gran auge y éxito de la radio y asumen su labor frente a la competencia. 

F-q, J:¡.q,l c.omn con el pasar de los años y los cambios que ello unplica, 1a radio deja de 
ser.tan sóio una cajli lllu:.ieal p¿u.--a trar.aSforr-ua.-sc en 10 que concce::ncs ceme !:: P..2dic 
Actual, una fonna más eficiente de comercializar mensajes y dejar atrás el estancamiento 
de la práctica comunicativa en este medio hertziano. 

Conforme a nuestra investigación podemos acordar, que ahora el espectro radial es 
más cálido, tanto que es o puede convertirse en el compañero ideal de toda persona y 
propiciar una radio más hablada en cualquiera de sus frecuencias; teniendo como 
consecuencia un medio más rentable que conduzca a un desarrollo integral en la industria 
mexicana. 

No obstante, no hay que po.<ar por aho la situación tan dificil de la cual la radio fue 
presa, esto du..'1!..1"!.te la crisis ec-onómi~~ Ql.lP. viviñ el país, periodo comprendido de 1994 a 
199ó años uurante los cu.a:Ues 1us empresas radiofónicas su.frieron ajustes cstrtJ.cturnJes, 
asimismo, percibieron una baja publicitaria que concluyó en despidos masivos, cambios 
d~ formato y algo que marcaría la continuidad de su vida en la industria radial: las 
A lianzas y Compra· Venta de estaciones entre empresas mexicanas y/o extranjeras. Como 
ejemplos se puede mencionar la unión de Grupo ACIR con ARTSA y la venta de la 
Cadena Radio Centro (con 99 estaciones afiliadas en Estados Unidos, Puerto Rico, 
Guatemala y El Salvador) a las empresas norteamericanas Heftel Broadcasting Co. y 
C1ear ~hannel C!?mmunications lnc. 

Aún as~ pese a los problemas de dinero los radiodifusores se han esforzado por 
mantener al espectro radial como uno de los mejores y principales medios del país, y es 
pro ello que han acelerado de forma extraordinaria la modernización tecnológica al 
incluir nuevas innovaciones como: multimedia, internet, multiradio digital o el DAT; 
conservando como único objetivo el ganar el mayor número de audiencia posible, y tal 
parece que todo esto en conjunto con los nuevos contenidos y estilos de conducir y 
programar han dejado atrás a la radio-sinfonola 

Con esto, las transformaciones que se han vivido el medio hertziano y considerando 
el estudio realizado, el espectro éste se convierte en uno de los espacios centrales de la 
sociedad, pues ahora se presenta como la voz que da paso a la expresión de los varios 
grupos de la sociedad, esto en respuesta del llamado del radioescucha por hacer de la 

I 
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radio no sOlo un transmisor de la información sino un canal de opinión para la demanda y 
denuncia, así como para expresar dudas e inquietudes. De esta forma la radio es más 
hablada, en donde los personajes más importantes son el locutor y el público 
radioescucha, pues el diálogo que entablan se hace parte fundamental de un servicio 
conumicativo que bien resulta ser una fracción de la función social que la radio muy 
pocas veces cubre. Con ello, también admitimos que aún faha sino mucho, sí un 
porcentaje considerable para que la voz del radioescucha sea más atendida desde un 
punto de vista más crítico y social, considerando básicamente sus necesidades como 
persona miembro de una sociedad cambiante. 

En la actualidad debe contemplarse la posibilidad de una radiocomunicación, 
comprendida como la apertura de espacios para que los radioescuchas se expresen; los 
empresarios al parecer se han dado cuenta de esta nueva necesidad del público 
metropo1itano, y no obstante, las nuevas tecnologías, es el teléfono el instrumento que 
hace realidad dicha radiocomunicación. 

Indudablemente la radio al igual que los demás medios de comunicación, evoluciona 
día con día, y en este caso son los mismos consumidores de mensaje~ los que prop~cian 
los cambios aunque de manera limitada, ya que los radioescuchas al verse motivados por 
el contenido de los mensajes, deciden responder vía telefónica a aquel quien emitió el 
mensaje, el locutor, y as( a través de la intercomunicación de ambos, la radio se distingue 
por poner en contacto a dos seres que antes se pensaban aislados. 

Es claro que el fenómeno de la intercomunicación vía. telefónica entre locutor y 
radioescucha, no es nuevo~ sin embargo, las novedosas :tacetas y posiciones de los 
actores., son el motivo de que en estos momentos sea usado como un elemento más de los 
planes estratégicos de los radiodifusores para alcanzar mayor audiencia. Pues hemos 
constarado que resuba muy útil para los empresarios tomarlo como parte de su 
programación ya que genera resuhados óptimos en el rating y además es clave para el 
sentido de competencia que prevalece entre las emisoras. 

Sin embargo, y como parte de este fimómeno en el cual el auditorio desea empezar a 
ser un elemento activo y principal del medio, han surgido algunos movimientos que 
dicen mucho de su anhelo de participación. Tal es el caso de las conferencias realizadas a 
partir del afio pasado, en 1999, tomando·como bandera de presentación el lema de "A 
Favor De Lo Mejor". A las cuales se invitó al público en general; religiosos, sacerdotes, 
estudiantes, amas de casa entre otros, con el fin de crear conciencia en la importancia de 
la participación del radioescucha para tener una mejor calidad en el contenido de la 
programación en los medios; estando atentos principalmente en lo producido por la radio 
y la televisión. Logrando con ello inducir una mayo apertura hacia la función social de 
los misroos. 

Por otra parte, la locución que se practicaha antes, nada tiene que ver con la de hoy, el 
locutor ahora se enfrenta a mayores exigencias, de inicio, la definición de su tarea ha 
cambiado, la locución es vista como la oportunidad de comunicar diversos contenidos a 
gran número de personas con gran respeto, a fin de construir una conversación abierta, 



473 

para compartir ideas, pensamientos y emociones a través de las potencialidades de la 
radio~ entre ellas romper distancias. 

Lo::; IUl:ulon::s t=~áu ~Ja.i os qUe Su actividad pese a lo que se pod.."':aa pensar, es muy 
cálida y significante, pues entienden que sus palabras no se quedan en el aire, sino que 
·lIegan a miles de personas que se verán influenciadas de diversas formas por sus 
mensajes. 

Ser locutor va más allá de cuestiones técnicas como: timbre de voz, tono o intensidad 
de la misma, respiración, etcétera, lo trascendental está en lo que se comunica y cómo se 
comunica, aquello que se le haga sentir al radioescucha. La locución actual va más allá 
de tener bonita voz y de anunciar canciones y dar la hora. 

rugunos empresarios al parecer no han oividaUo que jus iucui.ores, WIl sus vut;CS, ~ll 
quienes represent..a!! !~l" la. Í!!'..agen de la es1adón por ello, "Mm prefieren contrnt::.r eente 

mejor preparada, los mismos locutores reconocen que una cultura más ampli~ les 
pennite ejercer con más certeza su responsabilidad comunicativa, al momento de emitir 
sus mensajes . 

.Pese a la evolucIón de la radio, ios ¡oculares distinguen aun como su función socia~ 
los objetivos de divertir e informar, pero aunados a éstos, surgen los de orientar y . 
motivar a la acción, es decir, que por medio de sus discursos ayuden al radioescucha a 
reflexionar sobre su entorno y le den caminos posibles para que se decida a 
transfonnarlo. Dichos fines sociales a veces de manera particular, los locutores no 
pueden llevarlos a cabo, pues las radiodifusoras no se lo permiten, al ir en contra de la 
política empresorial del Grupo. 

Por lo que respecta al binomio responsabilidad-ética, los locutores disfrutan de una 
más.amplia libertad para abordar temas diversos, sin embargo, todavía se enfrentan al 
hecho de anteponer su ética personal frente· a la que se maneja en la radiodifusora; 
asimismo, se pudo apreciar que más que nunca los locutores tienen presente la gran 
responsabilidad que conlleva emitir un mensaje que será captado por un extenso público, 
ya toda costa busca no dañarlo moralmente en sus creencias o intimidad. 

_. Es en la intercomunicación via-telef6niea, donde-los locutores aseguran es más 
peligroso afectar al radioescucha, ya que los comentarios se vuelven más directos y 
personales, por tanto los aspectos de responsabilidad y ética deben estar muy claros para 
el dueño del micrófono, sobre todo cuando el fin que el radioescucha persigue en la 
intercomunicación no es únicamente el de complacencia musical o enviar saludos., sino 
consultar al locutor sobre problemas particulares. 

Es a través de la intercomunicación que el locutor se beneficia al percibir la 
efectividad de sus mensajes, sabe que alguien lo escucha y ese alguien al verse motivado 
por el contenido del mensaje, decide llamarlo. Es asl como la identificación entre ambos 
actores es más plena, pues el contacto por teléfono crea un ambiente de intimidad, ya sea 
que la llamada salga al aire o no. La identificación del locutor con el público, nace de 
una relación cotidiana y más certeramente de la empalia, al ser él quien representa sus 

I 
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intereses, conoce sus preferencias y necesidades, y se pone al nivel del auditorio. De 
cualquier manera es que el radioe~uch8 solidte la ate!!dón y a}'l.!da de! locutor por v~ 
telefónica, provoca que éste se sienta útil y al final satisfecho de su tares; lo peligroso 
esta según los mismos comunicadores, en que se caiga en el vicio de ser elogiados, 
consultados y vanagloriados por los radioescuchas, y al fmal el locutor se sienta en 
verdad un sabio, perfecto modelo a seguir por muchos. 

Es claro que la relación entre el locutor y el radioescucha nace de la dependencia de 
uno con el otro, la voz radiofónica busca satisfacer los requerimientos del público, es 
quien está en mayor contacto con éste lo conoce, por cuestiones prácticas, el locutor 
afirma que visualiza a su auditorio como una masa de personas y divide a su público por 
sectores, no obstante, al momento de hablar ante el micrófono, ve al radioescucha como 
individualidad, y asi se crea un ambiente intimo. 

El radioescucha de hoy se distingue por ser más selectivo, de ahí que la radio le 
ofrezca una programación variada y especializada; asimismo, es crítico, dejo de ser el 
receptor pasivo y consumidor de todo tipo de mensajes, y debido al poder que tiene de 
dar fin o cambiar de una estación a otra lo ejerce si no le resulta atractivo el contenido de 
los programas; además el radioescucha ahora es más participativo, y forma parte de 
muchas producciones donde decide emitir su opinión, hasta se atreve a organizar grupos 
de presión para desaparecer algunos proiramas. 

En esta última cualidad del radioescucha, su participación, hace notable el aumento de 
programas en vivo, con alto grado de intercomunicación telefónica. Dicha actitud 
participativa del auditorio parte de su capacidad para respouder al locutor, a través del 
teléfono, si a la radio se le valoraha por "vender" la ilusión de compañía, ahora gran 
número de personas del público lo hacen realidad al intercomunicarse con la voz 
radiofónica. 

El radioescucha opta por alguna estación en particular porque se identifica con el tipo 
de mensajes que se le emiten, ya sea musical o hablado, en este último caso, es esa voz 
que día con día le comenta con un lenguaje común temas interesantes que invitan a la 
reflexión, y con un estilo único, que provoca al auditorio una identificación con el 
locutor, en ciertos casos es talla identificación que hasta se creen una imagen fisica del 
mismo, o le otorgan el papel de guia, padre o amigo, inclusive hay radioescuchas que 
idealizan tanto al dueño del micrófono que se llegan a enamorar. De cualquier modo es 
tan aho el grado de identificación que las personas del público deciden ir más allá y 
buscan un contacto a través de la intercomunicación vía telefónica. 

Ahora bien, son diversos los aspectos que se ven enweltos en el fenómeno de la 
intercomunicación, de inicio se puedo contemplar que los beneficios para el radioescucha 
fueron los siguientes: de primera instancia se satisface, atmque parcialmente, su 
necesidad comunicati~ es decir, se abren espacios para que éste ejerLa su derecho de 
réplica, exprese libremente su pensamiento, y es parcial la satisfucción, porque se pudo 
notar que factores como el tiempo, que es muy limitado, y varia se acuerdo al formato del 
programa, aunado a la falta de preparación del locutor, para tratar al radioescucha 
participante, al recibir con poca seriedad y respeto sus comentarios, hacen poco efectiva 
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la intercomunicación. Asimismo, el público capitalino no aprovecha del todo esta 
apertura del medio hertziano, y conforme a nuestra encuesta, se encontró que los 
inlt::rt:ses dt:: los radioescuchas p3.1"1i intercoüTw..icarse con los locütorcs son: aclarar dudas, 
solicitar canciones. enviar saludos. concursar, y con menor frecuenc~ opinar sobre 
a!gú ... 'l tema y platicar alglln problen18 personal al duefto del micrófono. 

La intercomunicación consigue ser una estrategia para acaparar auditorio, pues alienta 
la p¿u.i:kipaciófi d€~ m.ismü, le da la imprc:;i6ü de que :;'.1 F~-nC~ e~ el progra..~..1 es tan 
importante, casi de la magnitud de la del locutor. Según investigadores estadounidenses 
como Kenneth Burke, la intercomunicación vía telefónica para algunos radioescuchas 
sirve para dar fin a su situación de soledad, y ven en el contacto radiofónico con el 
locutor un pretexto perfecto para remplazar su caso real con lo imaginario, no obstante, al 
momento de usar el teléfono, la relación con el dueño del micrófono, pasa del plano de 
fa..7!~!1! pa.11!. ~!l~....! ~ 11n ~h" ~.SI1 ru'TA SlmMtI; su-:tnre<::.. 

Los radioescuchas del área metropolitana están de acuerdo con esta apertura de 
algunas estaciones, sin embargo, creen que la intercomunicación vía telefónica, debe 
aprovecharse en su plenitud, sobre todo ir más allá de enviar saludos o concursar para 
ganar algo, sino abordar temas interesantes que preocupan y ocupan a la sociedad _ ............... _ .... 
........ A..I ........ ..... 

En la intercomunicación vla telefónica, la palabra hablada es lo que eleva su potencial 
humanistieo, ya que involucra en ese intercambio de mensajes, las experiencias y 
condiciones del locutor y el radioescucha y al mismo tiempo se crea ·otro vínculo con el 
resto de la audienCIa, a qUIenes también ¡es afectará el contenido de ios mensajes, y de 
acuerdo al trato que el locutor tenga con ei radioescucha participante. decidan en un 
tutu."U i.!ltercomu.~ca."'Se ellos !!ll...'T.!OS. 

En el pasado el elemento de la intercomunicación era más común encontrarlo en 
estaciones de Amplitud Modulada, ya que la programación de esta handa su origen sc ha 
caracterizado por ser hablada y en vivo, no obstante, desde hace algunos años, y en 
particular en los años noventa, ha sido notable el uso de la intercomunicación vIa 
telefónica en programas en vivo y musicales de la Frecuencia Modulada, y aún más 
donde locutores y radioescucha son jóvenes, la razón de esto podría encontrarse en que 
es cada vez más tomada en cuenta la libertad de expresión que exige el sector juvenil de 
nuestro pafs. 

Tales son los casos de las estaciones La Zeta 92.1 FM Y la Ke-Buena 92.9 FM, 
donde el elemento de la intercomunicación vla telefónica es usado ampliamente en gran 
parte de su programación. 

Dentro de Grupo Radio Centro, La Zeta es la emisora encargada de cubrir el sector e 
y D del público radioescucha, al que se le ofrece el género musical grupero, asimismo, se 
caracteriza por un estilo particular de locución, basado en la espontaneidad, jovialidad y 
humor, pero dentro de los limites de las reglas que marca la empresa radiofónica, 
tomando en cuenta como principal punto al respeto. 

I 
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Hasta hace poco tiempo la programación de la 92.1 FM era grabada por lo que ello 
hr.pcdía la I1vliQit,;iún y desarrollo de 1& intercomunicación via teiefónica Iocutor
radioescucha, hoy en d/a esta ba aumentado su desenvolvimiento en producciones 
matutinas como ''Las Serenatas de la Zeta" y "Adivina y Gana", que se distinguen por 
el aho rating que mantienen desde que fueron creadas. 

En "Las Serenatas de la Zeta", la base de la intercomunicación Uevada a cabo por el 
locutor y los radioescuchas es la complacencia musical, se bace también un enlace con 
un tercer participante (que es el festejado) del evento radiofónico, a quien el locutor 
contacta por vla telefónica. 

Por su parte en "Adivina y Gana", el fin de la intercomunicación es concursar, el 
locutor es quien pone en contacto a dos radioescuchas que no se conocen, sin embargo, el 
acto comunicativo lo desarroUan los tres. 

El mecanismo utilizado para aplicar la intercomunicación vIa telefónica en estos dos 
programas está ya establecido, por tanto los radioescuchas deben adaptarse, inclusive el 
tiempo es medido, en el guión existe el número de participaciones a las que tiene derecho 
el público, para intercomunicarse con el locutor. 

Dentro de las caracteristicas de los mensajes intercomunicados telefónicamente por 
locutores y radioescuchas, se destaca el factor identificación que hay entre actores, pues 
los encuentros comunicativos se dan en un ambiente de formalidad, confianza y respeto. 

Se puede afinnar que las necesidades comunicativas de los radioescuchas de La Zeta 
sí son cubiertas, pues reciben del locutor un adecuado trato telefónico, y los objetivos que 
persiguen como lo son diversión y entretenimiento, son cubiertos. No obstante, algunos 
radioescuchas que intentan obtener de la intercomunicación con el locutor orientación 
para solucionar sus problemas afectivos o fumiliares, dificilmente obtendrán respuestas 
favorables, ya que de manera errónea le atribuyen al duefio del micrófono roles diferentes 
al suyo como comunicador. 

Mientras que en La Ke-Buena tenemos a una estación que desde sus orígenes se ba 
caracterizado por causar desconcierto en el público radioescucha, la 92.9 FM forma parte 
de Sistema Radiopolis, grupo integrado por seis emisoras en AM y tres en FM, pertenece 
a una de las empresas que aún en la actualidad, pese a algunos problemas económicos, es 
de las más importantes a nivel comunicativo. 

Desde su inicio La Ke-buen8 se posiciono como la mejor estación de corte grupero, 
aunque anteriormente combinaba la música tropical, sin embargo, con el auge del ritmo 
grupero se estableció como la escuela de las emisoras de este género musical. 

Gracias al éxito de sus transmisiones en AM, la super Q-Kebuena como se le conocía, 
cambia su frecuencia a la FM apartir de 1993 presentando al público programas que lo 
entretengan y diviertan, dirigidos a jóvenes y aduhos de entre 15 y 30 años. 



Asimismo, La Ke-Buena para cautivar a su auditorio cuenta con locutores jóvenes 
cuyo peculiar estilo está basado en la alegria e informalidad, gozan de gran popularidad 
entre sus radioescuchas, es por ello y al gran éxito que en general la emisora ha 
consel(Uido con su programación, que aJgunas radiodifusoras de otros países como 
Honduras y Guatemala han comprado las franquicias para adquirir el concepto de La Ke
Buena, así como algunos de sus programas. 

Así pue3, ceInC sus !!'1srros d!rectivt)s 1n e~n hay un programa que ha 
significado ser la columna vertebral de algunas producciones en la estación, dicha 
emisión es conocida como ''Ke-Buena está la maIIana", la cual se diferencia de otras 
emisiones matutinas porque presenta un tipo de entretenimiento y diversión basado en la 
intercomunicación vfa telefóniC3 entre locutor y radioescucha. 

J)e este modo, la aceptación por parte del radioescucha que sigue la emisión se 
prcs....--nta per 3U pn:ferencia r~ia !os !ocuto~ Ant~!l..io l.flmhntno y Gabriel Escamil~ 
quienes suelen asumir en cIertas ocasiones ei roi de consejero u amigu, Ji! "loe: d público 
llama a "Ke-Buena Está la Mañana", con el fm de participar en algunas de sus secciones 
y encontrar ya sea una solución a un problema o respuesta a una necesidad. 

E~ '!!!tl)~~ ~!' lo I"'llal "Ke.Ruena Está la Mafiana". se convierte en un programa 
cuya importancia radica en la intercomunicación que mantiene el auditorio, aunque 
también este aspecto se ve refurzado por el éxito del lenguaje que se maneja, en especial 
los locutores hacen uso del doble sentido, pues según éstos es la manera natural de 
hablarle a la gente y trabajar con su imaginación. 

Siu embargo, el uso del albur algunas veces ocasiona molestias en un porcentaje del 
púbiico y por eüu IU:llaL.iiJi al pmgra.ua y a qUiWiCS lo ~cn, au..-.que por el contro..~o hay 
gente que pese a pedir un poco de respeto; continúan escuchando Ke-Buena Está ia 
Mañana Y siendo testimonio del masoquismo al cual se sorneten una vez que al hacerse 
patente esa intercomunicación vía telefónica entre locutor y radioescucha se toman las 
debilidades humanas para hacerlas vendibles. 

Por tanto, además de ser un instrumento real y concreto del plan estratégico 
establecido por la Zeta y la Ke-Buena, a fin de obtener mayor auditorio, la 

- intercomunicación vía telefónica locutor~radioescucha, ha_servido ysirvea es!as d<>$ 
emisoras para competir con otras estaciones y sobre todo entre ambas, ya que cada una 
ofrece al público capitalino una barra programática diferente, pero con el elemento de la 
intercomunicación aplicado conforme a la imagen de la estación. 

Hoy en día se puede comprobar el éxito que han alcanzado la 92.1 y 92-9 de FM, y no 
sólo por el género musical que se atrevieron a difundir, pese a las advertencias que se 
hicieron de que la moda de la onda grupera era pasajera, sino por los encuentros 
comunicativos que son posibles entre quien habla y quien se crela sólo podla escuchar. 

Social y psicológicamente nosotros los humanos, mientras más aislados nos 
encontrarnos, más solos nos sentimos, esto ocurre en el área metropolitana (por abarcar 
más allá del territorio de la ciudad de México) por tanto la radio al ser un medio tan 
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cálido ha demostrado mayor apertura a la intercomunicación vía telefónica, la soledad en 
la que vi .... ~n ümchü5 capitalinos tal vez se ve reflejada en esa gran cantidad de llamadas 
que reciben los 365 días del año todos los locutores de las estaciones del cuadrante. 

Por tal motivo, nuestra propuesta se sustenta en considerar a la intercomunicación vía 
telefónica como un paso importante dentro de la evolución que experimenta la radio 
mexicana, por tanto, consideramos que no debe minimizarse su potencia~ pues aunque 
en la actualidad ya se cuente con la capacidad de obtener mejoras a nivel tecnológico, 
pudiera no requerirse una sofisticada tecnología, sino el simple teléfono pues su riqueza 
está comprobada, y si es aplicada en programas de mayor contenido social. 

Para hacer viable esta propuesta, será esencial la participación, de por lo menos tres 
elementos, que por cuestiones de producción comunicativa radiofónica, no pueden 
desligarse, la emisora, el locutor y el radioescucha; cada uno de los cuales, deberá 
adquirir nuevas actitudes que favorezcan la creación y desarrollo de una 
radiocomunicación donde sea posible la oferta y la demanda de programas que rompan la 
estructura tradicional de "hacer radio". De esta forma, la estación, como empresa, tienen 
que sacudirse la idea de que el raling, es la única directriz que indica las nuevas 
fórmulas para la creación y confección de programas de "éxito". uComo todos los 
totalitarismos, el rating - la popularidad, la opinión- tiene siempre la razón porque opera 
en un circuito cerrado. Hijo de los medios, este poder sin contrapoder no reconoce a 
ninguna otra instancia de juicio salvo la suya, y siempre tiene la última palabra .. De este 
magisterio del rating que se pretende libre de la 'gestión política', resulta otra política 
que tiende a sustituir al derecbo con los hecbos; y el gobierno de la opinión-rating se 
entrega a los presentadores, publicistas y consejeros mediáticos. Éstos sacralizan la 
popularidad y, a partir de esta sacralización, toda discusión se vuelve imposible ... hoy 
tenemos nuevos fanáticos que levantan como estandartes sus ratings y su índice 
satisfacción. "1 

Porqué no promover la creación de programas que con base en el uso de la 
intercomunicación vía telefónica, se ofrezcan espacios para la difusión de diversos 
contenidos sociales, abordados por locutores y por los mismOs radioescucha; lo que 
favorecería el alcance de una mayor comprensión de la realidad que todos vívímos, pues 
no podemos excluir, ni al locutor, ni al radioescucha como individuos pertenecientes de 
una misma sociedad que sin duda será transformada , desde el instante mismo que 
emitan, ambos actores de la intercomunicación, sus juicios y opinión. 

Actualmente podemos ver que el locutor frente al micrófono ha tomado la posición de 
un pensador profesional, a la manera de un dirigente político, con lo cual adquiere al 
instante la fuerza casi ilimitada de un formador de opinión, tarea que desempeñaría, con 
mayor calidad moral e intelectual, si detrás de éste no solamente estovieran los poderes 
de la tecnología y los económicos, sino también, los recursos y medios que le faciliten el 
análisis de Jos diversos fenómenos que se suscitan día con día en nuestra sociedad, lo que 
le permitirá al locutor un alcance pleno en su participación dentro del proceso de la 
intercomunicación vía telefónica con su radioescucha, ya que finalmente es el rostro del 
grupo radiofónico y por tanto de los empresarios de ése, los cuales resultan beneficiados, 
al contar con un comunicador capaz de desarrollar y compartir un conocimiento integral, 
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lo que dará como consecuencia el incremento de audiencia en programas cuyo elemento 
central sea la intercomunicación vía telefónica 

"La palabra comunicación, ha destronado a la palabra irlformaci(m, y el orquestadol 
de esta comunicación es ei colllwt.icadOi, illacstro de las nuevas rel!tciones sociales ... 
Para estar a la altura de su JKJder. éste deberá ser visionario, cuho, ético, responsable.'.2 

Por ello para programas con este tipo de estructura, el radioescucha deberá abandonar 
el papel pasho'o con el que se le ha etiquetado, para adoptar una actitud libre y WL:iciite, 

para entrar en contacto con el locutor, quien favorecerá 5U participación a través de la 
manera en que le invite a entrar en el mundo radiofónico, olvidando los antiguos 
supuestos de que sólo los radioescuchas preparados académicamente son quienes pueden 
emitir sus opiniones, de esta manera ejercerá así su derecho de no sólo recibir mensajes, 
sino ser parte activa en este proceso comunicativo, JX)r medio de la intercomunicación, 
qt!~ 10 lleve a un mayor aprovechamiento de estos ~pw.:iu5, ~a.ndv jiropüc:;m:; q~= p:!"".2..'! 
de ia oD:st:rvlitlón J d w-.á.li!;i:; de~.! ~-aliA~d., p:'_~ que !ID voz sea compiememo de ia üd 
locutor y juntos hagan una sola. 

Con lo anterior y sin lugar a dudas creemos que los alcances de la intercomunicación 
via telefónica serían superiores y benéficos para toda la sociedad, si son creados 
programas que hagan posible la formación de locutores y raáioescucOas L:Ull llw;VQ5 

características que eleven sus potencialidades que refuercen y renueven las prácticas 
comunicativas en radio. Esperamos y confiamos en que los empresarios de la industria 
radiofónica lo tomen en cuenta y hagan viable la Radiocomunicación. 

A le largo d. la historia de la comunicación en radio han surgido algunas 
pcculin...jd3des respecto a SlJ fimcionamiento como empresa. y su servicio a la sociedad, 
de ahí que se naya prt:Xutado el conflicto de intere~s de los PruUUdÚfe5 de inf,..nr.ación 
y las necesidades informativas de conjunto de la sociedad; como consecuencia de las 
características infraestructurales del Sistema Comunicativo. 

Es entonces, como hoy en día la tecnologia de la radio y al sociedad propiamente 
exigió que la producción comunicativa fuese separado del consumo de la misma, pues ya 
no se corría el riesgo de minimizar la participación del público, sino que a la par se 
""mbiru¡ una mejor radio a nivel tecnológico (con todos los elementos de los cuales 
puede valerse como ef teléfono,- internct, -etc.) y se procura-- cubrir las necesidades 
comunicativas de radioescucha. 

No obstante, en un futuro la infraestructura comunicativa de la radio deberá 
transfonnarse y las redes de distribución unidireccional cederán el lugar a otras. En teoría 
se piensa que la gente podrá preparar sus productos comunicativos, ya que contará con 
un menú amplio para seleccionar el tema y fuente de su preferencia. 

''Cuando la comunidad humana alcance un grado de evolución material y psíquica que 
le permita, sin mengua de la diversidad, tener a toda la tierra por su territorio, a todo el 
saber por su patrimonio cultural, a todo ser humano por un miembro de su grupo; habrá 
llegado el momento de desembarazarse de la rígida unidad etnocéntrica que imponen las 
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instituciones mediadoras".3 Muestra de esto es que el mundo de 1~5 onr1-1!.S hertz;""1'; se 
está abriendo a ía presencia de la intercomunicación vía telefónica entre locutor y 
radioescucha, lo cual propiciará que se llegue a lograr un auténtico cambio en la radio 
como empresa y su relación con las necesidades de su auditorio. 

I ANTAKI, Ibam. El manual del ciudadano cootemJXránco. Ariel, México, 2000, pp. 300-301 
2 Ibidem. p. 299 

3 SERRANO, Manuel Martín. La moducciÓII social de comurueaciérJ.. Alianza Universidad. Madrid. 1990, 
p.132 
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