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INTRODUCCIÓN 

La radio es un invento que merece un lugar aparte .:n la historia di:! hombre 
porque revolucionó la vida de todos los seres humanos, al hacer posibk qu.: su 
voz pudiera ser escuchada en los lugares más Jistant.:s del planeta. con el 
propósito ck establecer una comunicación a distancia entre sus semepntes. ~1 

través Je la palabra hablada, para compartir emociones. conoc1mÍl:ntos. 
cstados dt: ~mimo. sentimientos e infonnaciún. cntrc otras posibilidadcs 
intlnitas dc la razón y del alma. 

Desde sus primeras transmisiont:s. la radill cautivó a la hu111;in1<lad con sus 
asDmbrosus avances eicntitlcos y tecnológicos. pero sólo cnnsigu1l> seducirla 
por medio de mensajes s..:neillos lanzados al aire que. acompariadns P''r 
cadeneiosos ritmos musicaks. proporcionaba un sentidn nügi<.'<l a tndas las 
palabras: pnco a puco el espacio sc inundó de voccs errantc:s dotadas dt: 
s1gnitlcadns sociaks múltiplcs. dispucstas para ljlll<.'n c:stunera pendiente de 
hallar son1lk>s c:n medio del sikneio. 

Roto el si kncio ancestral de la cr vil iza..:ión, la radio se: con\'lf'tll'> <.'11 un meJin 
de comunicaci"lfl masivn. que logró lkvar hasta la mt11111dad de los lwgares 
una \'O/ articulada. que hablaba a la snciedad de suc1ius hechos realidad. 
acontcc1mie1Jtns poi iti..:os traumáticlls. cscenanus fanc~ist1cns prnducto de la 
imaginacll'>n. succs,,s culturales importantes en el desarrnlln dcl h<>mbrc:. 
conSL',Í<lS d<Hrn.'sticos. retle.x1on..:s sobre la naturaleza del ser hurnano. 
111struccn·111 educativa. y de entreteni1111cntn solaz. c:ntre nHi..:hos utros aspectos 
tras..:..:11lklltL'S Sl)b1·e la existencia cotidiana. para llacerla un punt<.> de refercrn.:1a 
1nc:\·i1ahk en 1,1 L'<>111pre11s1ón de la \'tda 111is111a. 

len 111H>s L·u:mt<>S a1!os. la radio se consolidó como un medio de difusión 
111as1\·,,, al rL"1111ir y crear con base en la experi1nentac1ón diana rodo un 
conJUtll<l JL' L·lcmcntos. recursos. herran1ientas e instrumentos par;,i dar forn1;,i a 
-<us 111e11saJL'S. contenidos o discurso general: pero trasformarse en un auténtico 
111cd1u ck comunicación social sólo fue posible cu::mdo logró sistematizar. 
mediante una metodología cic:ntitica esa experiencia pr:icric;,i: pllr ID tanto. la 
radi<) cs el medio de comunieación social que dio origen a una plarafonna 
metodológica sólida cuya finalidad era la eonstrucción di: un discurso público 
atracti\·o y dt: interés social. 
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Asimismo. la rndio y sus tC:cnicas discursivas sirvieron de modelo para dar 
vida a otro medio masivo de comunicación electrónico. surgido cn una C:poca 
posterior: la televisión, invento que al ofreccr sonidos c im;ígencs se convirtió 
en un fuerte competidor de la radiodifüsión. hac1cndo que la :i1enc1ón pública 
se dividiera entre estos dos novedosos sistemas Je co111ur11cación: sin 
cmbargo. la radio conservó un lugar pn:ponder;.inte en cl ~linbito de la 
comunicación social gracias a su ubicuidad. que le pen111t1ó llegar a todos los 
inJi·viduos sin importar el lugar. las condiciones uel cntomu o la ac11v1dad qu.: 
realizaran. pues para recibir sus mensajes sólo se requeria disposición para 
escuchar. 

La aventura radiofónica que se inició como un reto e1ent1!1co hace más de un 
siglo. generó la evolución y desarrollo de los medios masivos de dili.tsión 
electrónica. con su rica variedad de l'on11as infonnativaS: de entretenimiento o 
servicio social que compiten entre si por un aud1tono 1:ada Jía 111~1s exigente:; 
cn radio. televisión o intemet los diversos espacios buscan ofrecer contenidos 
mixws que satisfagan las necesidades de un públi..:o heterogeneo . 

.-\nte un panorama dom111ado por l<>s 111edios dc ccH11u111cae1ú11 Sc)Ctal. la raclto 
enfrenta el n:ln de crear progra111as integrales que llfrezcan entrete111n11en10. 
cultura. educación. onentac1ón. sen·1c1n snctal e int<.,nnaciún. c:ntre otros 
aspectns. mediante un discursn social tHl\'<.:dnS<>. atra..:tt''' y clngtnal. ..:on d 
propósitn dc hacer freme a las nuc,·as tl:c111cas de d1!\.1s1l111 mas1,·a. const:r\'ar 
su auditnnn y sobretodo. mantener la tradi..:1ón pL>r c:scu..:har la \'L)Z de sus 
semc¡ant..:s a t1·a,·l:s de las c111das henzianas. 

!'ero. lugr;ir competir con fonnas de con1unieació11 1nús recientes e 
inno\ adur;1s. Je manera exitosa. es un desafio del que la racho sólo puede: 
rL·sultar '1c1orinsa si explota clicienlt~111t:ntc: todos sus recursos argumentales y 
audiu,·ns: empica en fonna óptin1a c:ida uno de sus procesos. sistc:mas y 
proccd1111íe111os mc:todológicos. en la construcc:ión de ..:onten1dos sólidos con 
linc:s Sc)cialcs o públicos: y, utiliza :il máximo la erc:a!I\'tdad e: imaginación. 
para pwducir emisiones radiofónicas completas. que ofrezcan un discurso 
claburadL' a partir de un pbnteamit:nto con m:iyores elementL)S de c:.uácter 
cicniiti..:ll . 

.-\ctualmentc:. la radio es el medio electrónico de eomunicación masiva con 
mayor alcance. penetración y tradición en la sociedad. pero llama la atención 
que: :iún con su vigencia. respaldo científico y experiencia. la producción de 
sus mc:nsajes, contenidos o discurso, se siga real izando de manera empírica., 



con base en la práctica diaria. mediante el empleo de métodos artesanalt:s e 
improvisando propuestas sin sustento metódico en cada ocasión nueva. 

Pero, si lo anterior fuera poco, como señala Lidia Camacho, en la introducción 
a su 1 ibro sobre La !111age11 radio/ó11ica . .. No obstante que la radiodifusión 
sigut: siendo parte ft.mdamental del i'vlé.xico de hoy. y que a ochenta años de su 
nacimiento. este medio de comunicación se ha convertido en el canal de 
mayor penen·ación en nuestro país. es paradúj icarnente. el menos cstudi;:idu. 
Son escasos los especialistas y francamente pobres los recursos con los que se 
cuenta para dar a conocer rctle.xioncs y criticas senas subre la r:1dio""

1
• 

En el mismo sentido. Pablo ArTcdondo Ramírcz en su texto lnn·stigaciá11 
acf/dl:111ica sobre radia c11 .\h;xico -·donde cxamina los J1 ti::rcntc tipos de 
cstudios que sc han realizaJo sobrc la rad1u --. sost1cnc: "'ldentiticamos un 
grupo de investigaciom:s dc carúcter "lcgal' (aquellas quc SL' reticren 
principalmente a los marcos quc nonnan la actl\·idad radiofónica mcxican;:i y :1 
la aplicación r·eal de los mismos): en sq;undo ténrnnu. ubicarnos a las 
llamadas invt:stigacioncs "históricas· (aquellas quc prctcnden dar cucma de la 
evolución y desarrollo de la radio en el pais l: en tercer lugar. nns rcfcrimos a 
los estudios de tipo ·coyuntural" (los quc pretenden nwstrar 1:1 situaerón dt:I 
medio en un momento determinado de su hrstonar·~. pero no haee referencia a 
estudios sobre la confonnación del disL·urso radiotl.'m1cn. 

Por lo tantn. es necesario hacer otra lectura de la radio en general y dt: su 
diseurso en particular. a fin de encontrar nuevos caminos que conduzcan hacia 
un planteamic:nto teóricn diti::n:nte. sobre los prmc1palcs procesos 
metodológicos que hacen posible la construeerón srstcnütica de lüs mensajc:s 
y contenidos dt:I discurso radial. 

Asi. mediante la in,·estigaciún sobre los Programas radiofónicos d.: 
persona/idud y concepto de larga d11ració11: p/aneació11. l..'Strz1ct11ra y disciio. 
sc pucdc cnmprobar que aun euando existe una base teórica o metodológica 
seria para la realización de programas radiofónicos con un fundamento 
cientitíco. las estaciones radiodifusoras sólo ofrecen emisiones radialt:s 
claboradas con métodos artes;:inales. donde escasean los conceptos. ante el 
imperio de las personalid;:ides del cuadrante. 

1 Camad10. L1.ti.1. La imagen rad1ofómca, ~tcGra\v Hill, ~tc!x1co, 1999, p:ig. x1. 
1 Rchcd Cnndl.1 . .\.laría .-\ntonic:c:t. 1..•t al .. Pt:"rtilcs dd cuadrantt:, Tnllas. ~léxico. 1989, p:ig. 219. 



En busca de ofr.:cer un punto de visea di fert:n!e acer..:a de b radio y su 
discurso. s..: inició un estudio histórico. anali1ico. eompara11vo y deductivo, 
retomando algunos conceptos d..: la teóric:i critica eorno sus1ento mewdológ1eo 
para dt:mostrnr qut: a pesar de la evoluciún cons!ante en la 1ndus1ria 
radiofónica. ésta sólo ernplt:~t dos türmulas b;ísicas para la real1zaeiün de sus 
emisil1nes es celares. a las que se pudo 1dent1 til·ar eorno programas 
radiolünicos d..: personalidad y de eune..:ptL1; para dio. se exan11nó la 
eompos1eiún de sus mensajes. se 1denutican•n lt>s elemcn!us ,i.: su CLH1len1Jo, 
se estudié> ,;u organizaciün y ,;e revisó la ;1rt1etila..:1,111 general del d1,;eursn. 

La tcnria .. :ritica se eonvierte en una lt..:rra1111enta 111e1nduk1g1ea u1il p;ira el 
cswd10 de la raJ10 y su Jiscurso. pnrque ··,;e euntigura. por un bdo ..:01110 
..:011struec1ü11 analitica de Jos fenú111e1H>s que 111\ esuga. pur otro J;1Jo. 
si111ult;inea111ente. como capacidad de n:tt:nr d1d10s 1":11ú111e11l1s a las fuer7;1s 
soeiales qu..: l<lS d..:tem1inan ... (adernús) la 1n\l'Sllgae1ón S<>e1al pra..:t1..:ada por 
la teoría ..:rit1..:a se propone ... eu1110 un todo"·': es dee1r . ..:<>n L'st;·1 111etudok1gia 
se plantea una in\·esugaeión que identiliea a la rad1u cumn parte de la 
s<>eiedad que la desarrulla y en1plea. en una n:Iac1«in ,;1111b1,1t1..:;1 durante su 
en)lueión. 

Asimismu. la tcoda critica "'qu1e1·e e\·1t;1r la funeión 1d..:olc1g1..:a de las e1ene1as 
y ele las dise1pl1nas seerorializadas ... Lo que para estas últ1111as son ·Jatos de 
heeho". para la teLlria eritica son produetos de una cspeeitie;1 s1tuac1ón 
históri..:o-S<lL'ial: 'los heehos que nus tra11s1111ten ¡,,s senlldus SL' hallan 
sucialmentL' preligurados de dos maneras: a tra\ t.:·s del earacter h1stóncn cid 
c1b¡e1n per .. ·1h1dn y d..:i car:ieter históneu del <'>rganu percept1nJ. '.\:1ngunu de Jos 
dus es 111cr;1mente natural. sino que se han tnn11ado a tr;1\ l:s de la aetiV1dad 
hu111a11;1 .. ·'. l"lll<lllces en ..:sta 1nn:sugae1ó11 se a11;iJ1¿a a la rad1n eL11110 un sólo 
,,hJL'l<' ck estudiu. snslayandc1 su n:·gimen kgal. económieo ~ poliuco. sea. 
,·onees1n11;1d;1. pen11istn11ada. públiea ,, ernnere1al. entre cHras perspectivas; 
.1denús. a ¡';1rt1r de su historia es posible eonocer d ungen UL' ealia una lle sus 
¡i;1rtes. ;1.' i L'< 11110 la funetón que eJen.:en para dar fon11a a un s1sten1a de 
co111u111..:;1e1<>11 ..:0111pleto. 

Baju este c1en.:ieio teórico. la investigaeión inicia con una re\·isión h1stónca 
,;obre lus urigen..:s de la radio eomo medio de eomunicación soci:il. en donde 
,;e haee un rápido rceorrido por las principales etapas que le:: dieron sustento 

C¡e. \\-l1lf. \l.mrn. L '1 lnvc..,c1gac1ón de: !.:i comurrn:apón (k m.:is;is, criqca v ncr.,.pc.:uvao;, Pa11.iós, 7'.léx1co. 
!tJ9lJ. p~l~. t.) 1 
'lh1th·m .. págs. ') 1 y 92. 
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metodológico y práctico, con el objeto de contar con un marco de referencia 
amplio para descubrir, conocer, comprender e identificar cuáles son sus 
recursos o elementos básicos, de dónde surgen, cómo se nplican y qu¿ 
problemas resuelven; nsí. al tener plena conciencia de codas las partes que dan 
vida a la radiodifusión se pueden e.xplorar otrns perspectivas discursivas de 
carácter social. 

Después de identificar cuáles fueron los principales elementos que hicieron 
posible la comun1c;1ción masiva por medio de las ond:is de radiu. el siguiente 
paso fue analizar cómo sc desarrollan los procesos. s1stem:is. mecanismos o 
principios metodológicos para juntar. combinar. acoplar. conjugar y 
concatenar. recursos diferentes con el fin de contigurar -por 111c:d10 de una 
articulación precisa- contenidos completos. ba.10 una sol:i. linea discursiva. 
manteniendo orden, coherencia y consistencia en todos los mensajcs dentro de 
un 1nismo programa. 

Asimismo. a partir de la investigación sobre ll)S d1t<:n.:11les recursos o 
clementos básicos y procesos metodológicos funJamcntalcs Je mtcracción que 
se pn::scntan en los programas radiofónicos. fue pos1blc poner en cv1uencia 
que sólo existen dos géneros radiofónicos: los musicales y los hablauos o de 
contenido; cada uno con sus propios códigos. nonnas. rcglas y nomenclawra 
ge11e1·al. destinados a emitir sus mcnsajes de: forma cspecial. 

Al analiLar las caractcrísticas gcnerales dt: estos dos géncros radtofonicos st: 
pudn distinguir qut: al intt:ntar d1,·crsiticar sus mensajt:s y contc111dos crearon 
di\·c:r;;us li.,n11atos o modelos. cuya función fue s.:rv1r ClJlllO ht:rrarnit:ntas 
111e1nuu 1,>g icas 
sc:kcciunar y 
aq;un1c:11talc:s. 

en la producción de su discurso. con la 
conjuntar ciertos elcmcntos. rccursos. 

con caractcristicas particulares. útiles en 
sistenür1ca lk cmisiones radiales. 

encmnit:nda de 
e 1nstrurncntos 

la prouucción 

El e:x;1111e11 de los géneros radiofónicos hablados y de sus din~rsos formatos. 
pcr1111 ti<i fón1rnlar una pr·opucsta teórica que identificó a la planca<.:ión, la 
estructura y el diseiio corno los ck1ncntos ti.mdarncntales para construir una 
guía rne1ndológica. útil en la producción de programas radiofónicos hablados 
<) de contenido en fom1a científica; es decir. al sintctizar los principales 
recursos. ekmcntos. hcn-amientas e insm1mentos técnicos de los géneros y 
formatos radiofónicos. así como sus proct:sos. sistemas o procedimientos 
meródicos. para int.:ractuar cn la configuración de un discurso completo, se 

s 



pudo comprobar que la planeación, estructura y diseño podían articular 
programas radiofónicos conceptuales. 

Con el empleo de esta tesis. se procedió a realizar una comparación entre los 
programas radiofónicos hablados qut: para producir y transmitir sus mt:nsajes. 
contenidos o discurso general. hicieran uso de una .. personalidad" como único 
recurso tecnico: y k1s espacios radiaks que dieran mayor importancia a la 
uti 1 ización de diversos elcmen tos. n.:cursos. herramientas e instn.1mc:ntos 
metodológicos planeados. estn.1cturados y diseñados baJO un concepto total. 
para construir o di fundir su propuesta discursiva. 

En IL>s programas radiofónicos hablados dt: personalidad se pudo comprobar 
qut: carect:n de plant:ación. estructura y disciio. porque su atractivo argumental 
o discursivo se encuentra concentrado en la inteligencia". talc:nto. experiencia. 
habilidad. destreza. carisma. simpati:.i e ingenio. por citar algunas cualidades. 
de un personaje destacado en cualquier disciplina del conocimiento humano. 

Por su parte. c:n la indagación teórica sobre los programas radiofónicos de 
concepto. ti.1e posible conlin11ar que estos c:spac1os si cuentan con una 
planeaciún bic:n detinida. una estructur:i argumental sólida y un d1sei'io estético 
particular p~ira responder a un concepto general. que se mtc:gra a partir de 
di tt:n:ntcs ckmcntos. recursos. hc:rr:.1111icntas e i11stn.1111entos metodológicns. 
cuyo objcti\"L) es ofrecer múltiples contenidos de: intercs social. articulados 
mediantc una propuc:sta discursiv:.i compkta. 

CnmL1 cumplcmentn. se efectuó una explor;1ción acerca del tiempo de 
Juració11 en l<)S programas radiofónicos de personalidad y conct:pto. con la 
tinal idad de reconocer cu:ílcs ti.1eron las causas que hicieron crecer en minutos 
u h<'ras a los Jiferentes espaciL)S de r:idio: con ésta. se pudo corroborar que en 
la prod11cc1,·J11 o realización de una t:misión radial con larga duración t:Xitosa. 
que ut.rc'/c:i un discurso atractivo. coherente. sólido y consistente. c:s 
111dispc11:<thk contar con una planeación. estn.1ctura y dist:t'io como guía 
1netodnlugiL·:1 b~isica. para constn1ir un conct:pto gent:ral que incorpore en su 
for111:1tu 111úl11ples elementos de atracción. buscando mantent:r el interés por su 
d1scursu dur:111te varias horas. 

En conclusión. la 111vestigac1on sobre los Programas radiofónicos de 
¡>erso11alidw/ y concepto de larga duración: pla11eació11. estructura y di.\·e1io, 
pretende hacer una lectura diferente acerca de la construcción del discurso que 
ofrece la radio actual. con el propósito de aportar nuevos elementos de 

6 
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análisis. para contribuir a unificar criterios en la producción y realización de 
propuestas radiales, mediante una base metodológica. 

Asimismo, el estudio de los Programas radiofó11icos de pcrso11alidad y 
conccpro de larga d11ració11: p/a11caciim. esrr11cr11ra y disC1io. en síntesis, es un 
t:jercicio teórico que busca propieiar una retkxión corKt:ptual rn:.is amplia 
sobre la radio, desde una perspt:ctiva analítica diferente a las n:alizadas hasta 
d momento. cuyo objetivo t:s rc:tomar algunos ekr11entos del método 
cientitico. cnmo soporte fundamental para rc::.ilizar todas las tareas del 
quehacer radiofónico y que sirva de apoyo ante los nue,·os desafios 1111puestos 
por la socinlad. a los cada vez nüs sotisticados med1us ck comun1G1c1ón 
colectiva. 

Sin duda. surgirán otros me<lios de comunicación. con ml\·ednsas y comple¡as 
t'órn1as de transmitir sus n1ensajes. pero la radiu segu1r•'1 seduciendo a la 
hun1anidad por n1edit) dt: voces errantes que ctintrnuar;in 1nundand11 el espac1u 
con palabras cálid::is. para hablarle Je conocirn1.:11ws pr;ict1C<b. de sen 1cros 
sociales 1ndisp.:nsables. Je consejos familiares elernentaks ~ d.: norrc1as 
importantes en la ,.ida Je la .:ornumdad. pero ante tndo Je su.:rios m;igrcos 
h.:chus rL·alidad. mediant.: un discurso el;Jborado a partir de una planea.:1ón. 
una estn1.:tura. un diseiio cientitico y una buena dtisis de 1rnag111a.:1ón. para 
concebí r rn;'rs suerios. 
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CAPÍTULO 1 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

Al enunciar la palabra radio frente a un gn1po de personas, ésta puede generar 
diferentes connotaciones. por ejemplo. para un esllldianh.: de ingeniería puede 
significar la linea recta que une al centro Je un circulo con su circunfrn:ncia: 
en quin1ica represema un elemento de la tabla periódica; Jos interesados en el 
esllldio de las palabras dirían que el \·ocablo se den va de rwli11s, n:!crenc1a del 
rayl> en latín: en tisic:.i puede entenderse cuino un frnú1neno dt: ondas 
ekctron1ag11C:·t1cas que hace posiblt: la i111er;:icc1<111 entre d•>S puntllS distantes: 
las ciencias sueiales lo consideran un medio electrónico de cumun1cac1ón 
111asi\·a: y para una :.1111a de casa es un simple 1nstrun1e11to de entreten11111ento e 
infl>rmaci<m. Pero 111:ís allú de las definiciones que se le puedan encontrar a la 
palab1·:1. i:sta siempre se asocia con los conceptos de cumu111cac1ón snc1al y 
sobretod,1 cnn el pritner n1edio electrónico de cnrnun1cac1ú11 111as1\·a: la radlll. 

Sin duda. en nuestros días la radhi representa tndu un c,,ncepto de 
cu111un1cacic111 Sl>Ctal. pero no SIL'tnpre fue :.1si. pues para que un d11111nutu 
aparato pudiera atrapar la atencion de la humanidad 111ed1ame sonidos . .:n 
ti.11·ma de ,.ni'. n música. fue necesario descubrir k1s n1:"1s elememales pnnctptos 
lisicns. desan-nllar ti:cn1cas nL11.:vas en d can1pn ekctncn e 111\·entar todo un 
s1stL'llla tecnolúgico que hici.:ra pnsiblt: la hazalia de la ..:01nun1c;:i..:ión a 
distanci:1. s111 11..:ces1dad de emplear cables. 

l·:ntc11d1cb Clllllo 111edio de cnn1u111cación tnasi,·a. la radio es un t:lerncnto 
111d1spe11s~1hle para poder c.:ntender el desarrollo eiet11i!ico. tecnológi..:o e 
liist<)ric<1 d..: todo el siglo XX. pues ningún personaje. 1nvt:nto o 
.1contec 11111e11 to de i 111portancia c.:scapó a sus mi eró fo nos: es. tan1bu:n. parte 
t"undamental de la cultura. porque de dla emana arte. fantasía. educación. 
c.:11trt:te1111111L·1ito e información. elementos que .:jercen una intluenc1a decisiva 
;1ara el dc.:sarrnl lude la conciencia en b sociedad. 

1.a r~1d 1 u rurnpió el si leneio en el espacio y se convirtió. con un discurso 
~irttculadn. en la voz de la ci\·ilización; voz que al ser escuchada. seduce los 
sentidos. 111spir;:i al espíritu. acompaña J;:¡ soledad. recrea momentos de 
nostalgia. y sobre todo despierta. una vez más, la imaginación dd hombre que 
la ha creado. 
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El sueño de omnipresencia del ser humano, se hizo realidad mediante la radio. 
pero para alcanzarlo fue necesario el genio de muchos hombres, que con su 
esfuerzo dieron vida no sólo a un sueño. sino a un milagro: la radio 

1.1 La radio 

Para entender a la radio como un medio <le comunicación. es necesario 
conocer la evolución de los fenómenos fisicos que la hicieron posible. así 
como a los hombres que consiguieron c1·ear los avanc<::s técnicos y 
tecnológicos para hacer realidad la transmisión de sonidos. voces o música a 
través del espacio. 

Algunos cstlldiosos de la radio marcan el nacimiento del prin1<::r medio 
electrónico de comunicación masiva, con las investigaciones e inventos 
realizados por el italiano Guillenno Marcuni, "Definitivamente. si debemos 
hablar de algún padn: de la radiodifusión. ese titulo le corresponde a 
IV! arcon i ... 1 

Mediante un par de experimentos realizados en el verano de IS95. en los 
terrenos de la granja familiar localizada en Potencciu. Marconi logró 
establecer una débil set'ial. en código Morse. entre dos puntos distantes. sin 
que mediara conexión alguna. 

"[Vlic:ntras tanto. en el granero de la finca. Guillermo !Vlarconi se 
dispone a puls::ir. con mano que t:l 11crv1osismo hace temblorosa. los 
tn:s puntos que t:n el alfabeto fVlorse detinc la lctr:i S. Sus ojos se 
lijan ubscsi,·amentc en el distante pat'iuelo blanco que dará la señal 
de que se ha efectuado la transmisión. 
"Por tres veces consecutivas. se oprin1e el puls:idor. Y antes de que 
haya termin~1do. ya el pafü1elo ondea alcgren1ente. 
"¡Es la sc1ial Je la victoria! 
"Por tin se ha logrado la transmisión de ondas electromagnéticas a 
una distancia verdaderamente considerable: casi un kilümetro . 
.. Lo que se habia negado a tantos y tantos hombres ele ciencia. se 
brindaba ahora a un joven de sólo 23 at'ios de ed:id ... 
"Por fin ha logrado lo que nadie antes. él obtuvo: dominar a la 
Naturaleza y ab1·ir. según sus deseos. amplios caminos a la 
cun1unicación entre los hombres".~ 

1 Dt: Anda y R~1111us. Fr:inc1sco, La radio t.:1 despenar del gigante, Tnllas, :VICx1co.1997. p<ig. 28 . 
.! Sto ne. Pablo. La r::id10, Olunpo. ~:léxico, l 97S. pi.igs. l :!~ 13. 
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Guillermo i\tlarconi es el personaje que sintetiza el conocimiento y los avances 
técnicos obtenidos gracias al estudio de las ondas dectromagnéticas hasta 
1895; pero sería injusto considerar a 1\·larconi como el inventor úmco de la 
radio y su desarrollo. porque "Ninguno de los medios de comunicación que 
han puesto en n1archa las diferentes Fonnaciones Sociales hurnanas ha nacido 
sin pasado. csw cs. ha surgido sin una larga parcntcla de hallazgos. nuevos 
1nate1·iales. in\·cncos c idcas a quc cstar~1 ligado cn el trans<:urso dc ;;u 
existencia".' ..\si. la radio debe enns1d.:rarsc ..:un1L) la su111a dc cnnu..:1t111ent"s. 
respuestas técnicas y soluciones tccr10logicas que rcallzaron .:1entos dc 
ho111bres. en naciones divcrsas. para lograr la cnn1uni..:ac1l'lll 111as1va en funna 
clc<:trónica. 

Comprender la radio en su justa dimensión exige remitirse a sus origencs y sus 
antecedentes más remotos, los podernos localizar cn los scncillos 
experimentos 1·calizados por el hombre con la dcctricidad cst:.it1ca. quc se 
mani tiesta al frotar la supertl..:ie de un objcto con otro; pcro gencr:.ir em:rgia 
cléctri..:a y almacenarla ti.IL' un reto maynr que llc\·ó mu.:lms arios de 
in\·cstigación. 

Fuc hacia d ai'io 1800. cuando cl tisi.::o ttali:.1110 :\lcssanJrn \'olta ..:umprobú 
l(UC al sun1e1·gir placas dc dos metalcs distintos en una suluc1on :.'ic:1da akalina 
1) salada. sc p1·oducía una .::orricntt: elé.::tnca en un cablc quc las cnncctaba. l.in 
aiin dcspué,;. el 2 1 de noviembre.: . ..\lcssandro presentó su 1t1\·cnto a la 
:\cademia de Ciencias de París. dcnomtnado 1-'i/a ,fL· 1 ·olt<1. este 111,;tn1111ento 
LJLIL' Cl>11sist1a en disponer una serie dc l:.1minas de ZitK y plata. unas enc11na de 
l)tr:.1s cn pares . .::ada una separada. mcdiante un pafio '' disco dc papd 
cmpap:1do cn agua salada. c1·a capaz de gcncrar .:nergia ek.::tn..:a y acumularla 
a la \·c;:. 

La prcscntación de la pila voltaica ti.le todo un acontecimiento porque abrió 
una amplia gama de posibilidades para el estudio de la electricidad y provocó 
quc i11,cstig:1dores de otras espccialid::idcs dirigier::in sus trab::ijos hacia los 
fenl>mcnos cll:ctt·icos. como el inglés Humphry Da\·y. miembro dc la Royal 
lnstltution de Londres que. adcmús de sus estudios c::n esta n1:tteria. tuvo el 
acierto de aceptar, en 1S13. a su .::ompatriota l'vliguel Faraday. Je 21 afios. 
como ayudante de laboratorio; actividad que realizó durante v~irios afias • 

. ~ Scptt...:n Crc~po. J~11n1c. J_.i mdustna de l:t r:u.:ho v telcv1s1ón en ~lé-x1co. Tomo l. C.imara Sac1onal del~ 
Industria de la Racho y Tch:qsión. ;\kx1co. tCJ9t. p;ig. 27. 
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donde adquirió la destreza y disciplina necesaria para emprender sus propias 
investigaciones. 

En noviembre de 1831, Miguel Faraday logró establecer las leyes del 
.:lectromagnctismo al descubrir que el magnetismo y la electricidad no eran 
ele111entos distintos, sino que uno podia generar al otro y viceversa. Asimismo. 
dc111ostró que una corriente eléctrica podía engendrar a otra similar. a 
distancia. pnr su sola presencia. sin necesidad de hilos conductores. Con las 
investigaciones. realizadas durante más de tres déc;H.las. i\ligut:I Faraday pudo 
<.:laborar su tcoria de la inducción magnética que abrió el c;rnlino hacia la 
comun icaciún a distancia. 

··En los dcscubri mi en tos tk Fa rada y se halla todo el fund:unento de! pos tenor 
desatTol lo de los estudios a..:crca de la tdefonía y la radiotelefunia. Y aunqu.: 
él no llegase a pn:verlo. su itn-cstigación ha hecho viables los actuales 
progn.:sns cientiticos en el ..:ampo de la comuriicación a tra\'és del .:·ter··., 

\kdiam..: sus estudios. :'-.ligue! Faraday ..:onc1b1ó la idea de que la cle..:tricidad 
y la luz no eran elcmi.:ntos totalmente di ferentcs. pero nu111.:a pudo 
demostrarlu. !'ue el escocés James <...'lcrk \L1x\\e!I. qu11.:n en l~ü4. al dar a 
cunocer la teoría electrornagnét1c1 de la luz establecll) la ex1stenc1a dt: las 
ondas elc:ctromagnéticas y su n1odu de propagación L"ll el espacio. es decir. con 
c:ilcu lns teú1·icos descubrió qU<.: la luz se mLH·ia en ondas. \!ax we! l. también 
nbsen·ó quL" se pL)dia dar una interacción cntn.: Lh>s circu1ws ekctncos. 
ale_iados entre si. debido a un acoplanuento magnetlC<). a este fenómeno se le 
COllOCIÓ CL)lllO radiación . 

. ·\ la n1ucrtL" dt: James Clerk Max\vell. en 1879. ya se podia generar em:rgía 
L"kctrica c1 distancia. se sabia que las ondas electromagneticas se desplazaban 
por el cspac1u en fo1·ma de ondas y se tenía la certeza de hacer interactuar dos 
circuit<>s ckctricos mediante el fenómeno denominado radiación. pero todavía 
nadie cxpl1caba la manera de crear ondas t:lcctromagneticas en el espacio; fue 
hasta l ::-:;:-:_-; cuando George F. Fitzgerald explicó la forma de producir las 
<>ndas clcctnm1agnéticas e idcntiticó el fenómeno corno inducción de la 
:·adiac1ón. 

EntrL' l SS7 y l SSS l-leinrich R. Hertz, científico germano de la Universidad de 
Kiel. fue el personaje que tuvo el honor de producir. por primera vez. ondas de 

"' Stor:.t:. Pablo. Op. cit .. pág. S. 
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radio en un laboratorio; un año antes había logrado medir la longitud y 
frecuencia de las ondas electromagnéticas. 

'"Las ondas teóricas de Maxwell fueron demostradas por el físico alc:mán 
H<::inrich R. Hertz. Para ello descargó una bateria déctrica sobre una bobina 
conectada a dos esferas de metal muy próximas. Durante la dc:scarga saltó una 
chispa de una <::sfrra a la otra. A cierta distancia. lkrtz sostc.:nia un aro abierto 
dt: alambn:: cn cuyos extremos s<:: hallaban otras Jos bolas di.;: metal a la n1isn1a 
distancia que las primeras. A pesar de que no había cone.'\1Lll1 entre ellas. 
cuando una chispa saltaba entrc el pri1rn.:r par de csferas. otra lo hacía entre el 
segundo. l lcrtz dernostró que las ondas ekctrrnnagnéticas pasaban de un par 
dc c:sfcras al utro y gcneraba una co1-r1ente en el aro Jc alan1bre"'.' 

Con su experimento Hertz mostró al mundo que era posible transmitir seriales 
eléctricas u ondas ht.:rtzianas. entre dos puntos separados por cierta distancia; 
con cstn completó los estudios Je Faraday y comprobó las tenrias Je Maxwell. 
pero lo mús importante fue que insm1mentú la forma de producir. dt.: ni:.int.:ra 
artificial. scrialcs para con1unicar dos puntos sin ncces1dad de conexión pnr 
cables. 

El c:xp..:rimento dc Heinrich R. Hertz generó nuevas inquietudes en b 
comunidad cienti fica; tantas que en l 890. el profesor francés Eduoard Branly 
inventó el cohesor. tubo detector de ondas o radio conductor. para detectar 
ondas de radio y convertirlas en corriente eléctr·ica. que a su ,ez podi~1 ser 
urili;,ada par::i otro tin. corno el de hacer sonar un timbre. por e.1emplo. 

C"in1.:o arins después. Guillermo Marconi fue el personaje que sumó el 
conoci111ic11to Jc 1~1 humanidad. obtenido hasta la fecha. y ..:on ingenio lo 
sintetizú en la creación de un sistema capaz de emitir una seilal que podía ser 
captada a ,·arios kilómetros de distancia. sin requerir una conexión. Sin 
embargo. cste rudimentario aparato de radio tendda que incorporar la 
creati,·idad de otros visionados para poder dar vida a una nueva actividad: la 
comunicación radial. 

Para entender el fenómeno físico que hizo posible la radiocomunicación 
tomemos las palabras de Fedor Yorlov quien explica: 

-"inventos que cambiaron t:I inundo el genio pr:icuco del hombre a través de los tiempos. Sclecc1oncs del 
Rt:ad!.!r's D1gest. :'\lCxico. 1983. pci.g. 271. 
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"Cuando arrojamos una piedra al cenero Je un lago. se producen 
unos círculos concéntricos que se propagan sobre la superficie del 
mismo. Se !rata de una vibración que se ha irradiado a partir de un 
foco emisor. Puc::s bien. las ondas pueden dc:tin1rse como un 
movimiento vibratorio: las ondas empicadas en las 
radiocomunicaciones. u ondas hertzianas. también se propagan Je 
un modo semejante. pero con la notable Ji fcrem:1a Je que su 
naturaleza es electromagnética y su ,·elo..:idad de propaga..:iún t:s 
fabulosamente: alta: 300. 000 kilómetros por scgundL) ... 

"Las ondas dt: radio tienen la n1isma naturalcza quc las ondas de luz 
y de calor. y st: propagan por lo canto a la misma velocidad. Sin 
embargo se difert:ncian ente sí por su frecuencia o longitud dc 
onda ... 

"L:1s ondas empleadas cn las comunicaciones por radio tienen una 
frecuencia compn:ndida cntn.: los 500 mil ..:iclos por segundo (o 
seisciemos mt:!ros de longitud de onda) y JL,s 3ll millones de ciclos 
(o diez dos metros dc longitud Je onda) ... 

"Las ondas de radio son crans111uidas o irradiadas plll- una amena 
en1isora y se propagan desde aquel punto en !odas din:cc1ones. Las 
ondas de longitud nüs largas. sin embargo. se propagan s1gu1endo la 
1 inca de la supertic1e ce1Tescn:: y su alcance: no es muy grande. 
aunque esto depende: de factl)res muy vanablcs ... 

··Escas nndas. que najan por cl t:spacio cransportanJo ,·occs y 
música. se Jcnuniinan ondas portadoras. porque: se utilizan para 
11·anspnrtar sonidos ... 

··cuandn una de estas viajc:ras ondas portadoras encuentra una 
antena n.:cepwra. que suele estar formada por un hilo de cobre 
situadu a cierta altura del suelo, hace aparecer en ella una débil 
co1-ricntc e10ccrica que t:I aparato n:cepwr ampl i tica y transforma en 
sonidos ~1ucliblcs. gracias a unos mbos cen110ió11icos. o válvub de 
radie). cuyo principio fue enunciado en 1900 por Lee de Forest. .. 

.. Los rccc:ptorc:s Je radio están formados por una compleja red de 
circuitos eléctricos y de válvulas, destinados a convertir las señales 
de alta frecuencia que ha recogido la antena t:n señales audibles de 
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baja frecuencia, pues el oído humano sólo percibt: los sonidos cuya 
frecuencia se halle comprendida entre los 20 y 20 mil ciclos por 
segundo ...... 6 

Por sus investigaciones. expt:rimt:ntos e inventos. i'vlarconi fue distinguido con 
el Premio Nobt:l de Física en 1909. adt:m:is de recibir el titulo de "il.farqu.!s dt: 
Italia"; t:n los nt:gocios la suerte también lt: sonrió. pt:ro lo más importantt: fue 
legar a la humanidad un instrumento que superó su propia imaginación. al 
hact:r realidad los suciios m:is incrt:iblt:s del hombrt:. y cn csc camino -
alimentado con l::i. misma crcatividad e ingenio- dio ongen a la radiodifusión. 

l .2 Desarrollo de la radiodifusión 

La radio es producto de un desafio científico. cuyo pnncipal interés fue la 
obtención de conocimiento y experiencia en un intento de dominar a la 
naturaleza: en cambio, la radiodifusión es el resultado de un dinámico proceso 
industrial. que responde a intereses particulares por controlar a la sociedad. 

Sobre este asunto. i'vlaría Cristina Romo Gil crnnt:nta que ··La radio nació por 
la enon11e necesiJaJ que tiene t:I ser humano de comun1c:irse en todas las 
tonnas posibks. A diferencia de los otros nH.:dios Je comu111cac1ón. se origina 
por una imperiosa neet:sidad de comumcarse cun los barcos en altamar. :--io 
nació c:ornu ·1a radioditi.ision· propiamente. medio dc comun1cac1ón social 
capaz dc c11,·iar un niensaje a las masas. smo con10 un medio que rh1dia poner 
en cnn1unicació11 a dos sujetos en circunstancias 111uy paniculares. en las que 
la retrnati111cntac1ón era indispensable. La in,·enc1ón de la radio no füt: un 
hecho t<.1rtuito. fue un ht:cho buscado".-

Si biL"n l.iuillt:nno Marconi logró c:rt:ar los mstrumentos t¿cnicos para 
establece1· comunicación de mensajes a distancia. mediante la utilización de 
cJa,·c lll•)rsc. dar el gran paso entre radio y radiodifusión requirió de algunos 
a11os. y sl>IL1 fu.: posible:: gracias al vertiginoso desarrollo tecnológico que 
llc,•aron a .::abo científicos. empresarios e inventores de nacionalidades 
diversas. 

'' F..:<lor Yllt·lnv. /¡md. GuaJardo, Hor;icio Tcoria de la l:'omumcación social la tdevis1ó11. Valle de ~1Cx1co. 
\ICx1co. l 9l>-l. pa\!:>. 45-...l 7. 
~Romo Gil. :'\.l;;iri; Cristim1. Introducción al conocin11l!nto y prácrjca de la radio, Diam1, ,'.\f¿.xico, 1987, p;;ig. 
31. 
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No es posible intentar definir a la radiodifusión. sin entender su evolución 
tecnológica e histórica. por el lo es indispensable revisar las principales 
realizaciones técnicas que la hicieron avanzar y hacer un recorrido por los 
acontecimientos sociales más importantes en su consolidación. 

Un paso muy signifieativo en el camino hacia la radiodifusiün. fue el hecho de 
que Guillern10 l'vlarconi c::chó mano de un invento ya utilizado como medio de 
comunicacit>n a distancia. usado desde 18-D e inventado por Samuel :\·lorse. 
pero que tenia el inconveniente de requerir cone:uún por medio de cable: el 
tekgrafo ckctrico. l'vlarconi. utilizó parte de su tccnologia y su có<.ltgo para 
transmitir el primer mensaje: la letra Sen cla\·e mnrse. ""El transmisor era un 
dcscargadnr múltiple de Righi. alimcntadL1 por una bobina que dependia de 
una lla\·e de tekgrali.1 ... ' 

Con un nucvo instrumento de comunicación c::ntre las manos. en 1 896 
<._iuillcrmn 1\ larconi acudió a bs autoridades Je su pais en busca de apL1yo para 
continu~1r con d desarrollo de su invento: pero sin nbtener resultados 
posiu,·os. porque ··Ios gobernantes le respondieron fria1nente que seme1~mte 
i1l\·cnt<> can:cia de todo mterés y nadie PL'día tomar"-' Sl.·nam..:nte en 
consideración"".'' 

El jo\·en i n\'t:ntor no se desanimó y -con recursL1s económicos aportados por 
la fo mi 1 ia- crnbarcó hacia Inglaterra en busca de ayuda financiera para idear 
mejorcs y nuc\·as aplicaciones a la obra técnica qw: babia d1seiiado ... Toda la 
t"uerza de Inglaterra estaba en el mar: seguramente la posibilidad de la 
tekgr;1fía sin hilos interesaría a esta nación··. 111 

Durante ~u tra\·esia hacia d Rc.:1110 Unido. i\larconi realizó una deml)Stración 
de su in,·cntn a un 111ien1bro de la tripulación del buque brit;imco que lo 
tra11~purtah;1. quien sorprendido y maravillado le ofreció presentarlo con 
\Villia111 PrL·ccc. ingcnic:ro en jefe de la Post Office inglesa: el encuentro se 
lle\<) ;1 cahn durante el mes de febrero. en Londres. y como resultado de la 
entre\ ista. cl funcionario de la oficina de correos le brindó tndo su apoyo. 
l'rcecc n<' t'uL· el úmco funcionario inglés interesado en los experimentos dc::I 
cientiticu italiano. meses después. H. B Jackson. capitán de la am1ada. sostuvo 
un cncuentrn con él y se dit:ron cuenta que ambos trabajaban en asuntos muy 

'SllHli.!, P.tbh1. Of' clf .. p:.ig . .30. 
_'lhulem.p..i~ 13. 
"Romo Gil.~ l.tria Cristina. Op cit., pág. 33. 
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parecidos, pues Jackson había realizado pruebas similares a las de Marconi, 
pero en el océano. 

Radiotclcgrafia 

En menos de un año, dos instituciont:s ingh:sas unieron esfuerzos con el 
investigador italiano y pasó dt: hacer demostraciones -que en su momento 
fueron grandes haz:.uias. como el cnvio de seriales en código morse entre dos 
edi ticios de correos separados por unos 24 7 metros o las pruebas re;1! 1zadas en 
la llanura de Salsbury dónde pudo establecer cn111unrcac1ú11 a seis kilómetros~ 
medio·- a solicitar su p1i111era patente para cnviar scliaks ;1 t1·an:s del csp;1c10. 
quc lc otorgó cl gobicmn ingll-s cl 2 de j un ro dc 1 896 .. ·\I aiio sq;UIL'ntc. 
;\larconi puso en comunicación dos e111barcacioncs situaLbs mar adentro con 
cl pucrto. cl barco n1::is distante se hallaba a l C> kilúmetros. 

Las proczas del rad1otelégrafo continuaron. con cada prucba n.:al1z;1da cl 
sistcn1a sc iba pcrti.:ccionando pnrque 1111.:oq1t>rab;1 nuc,ns d1~po,;1tl\L1S cun10 
la an tcna. 111 ,·cn ta da por el ti lósn ti.1 ruso :\ lc ·'~111dcr F cndon1,·ttc h l'opoff cn 
1895. con la cual logró poner en cnmun1c~1c1ó11 puntL'" cada ,.e.' m;is distantes: 
cun cso atrajo la atención hasta de la reina Vrctnna. :\cknüs. el 3 de JUlllo de 
1898. :\·tarctini alcanzó unn de sus <::xitL'S 111;·1s impnrtantcs: inauguró cl prin1er 
scn·1cio radrotelegr::itico regular. para enl;var la isla de \\º1ght ,. l:.i lncaliJad 
dc Bournemnuth. scparadas por 23 kilón1etr<>S. 

La '1sión cientí lica de :\ lan:on 1 siempre <.'stuvo aCL)lllpaiiad:.i pt)r una 
111011\·acrt.,11 ctilll<.Tcial. por cllo. poco tiempo después de conseguir la patc:nte 
de su in,·<.·nto. ereó su propia en1prcsa. <.:n snc1cdad con su pnn10 Ja1neson 
Da,·res dedicado a la producc1ún d..: whisky. ·· ... cn .1ulio de l S97 fundó la 
\\ºirek·ss Telcg1·aph and Signa! Cu. Ltd. con un capital de !Ot) 1111! libras. La 
CL)mpai°iia patentó su invento en todas las naciones sah·o t.:n Italia. donde 
:\larc<'nl hi:'L) cnncesiones especiales al gobicrn<'. En 1900 se cambió cl 
nombre dc la compa1iia por i\·larconis \\."irdcss Tckgraph Co .. ." .. 1 ' 

Para l S•)<l liuillcrn10 i\larconi ya no sók' en,iaba mensa1es entre dos puntos 
distantcs. en tre1Ta o en altan1ar. fue más lejos. sc dispuso a unir dos naciones 
por medio de la radiotc:legrafia: 1L1gró su objetivo al establccc::r comunicación 
entre las costas de Francia e Inglaterra que se eneuc:ntran separadas por el 
Canal de la ;vtancha. Ese mismo alio. gracias a la magnitud de su trabajo, fue 

11 [ki;k, .·lpwl. Dr.: .-\mla y R~n10s. Fra11c1si:o. Op crr .• p;.ig. 31. 
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invitado por el diario norteamericano Ncw York Herald e inició la conquista 
de Norteamérica. "l'vlarconi percibe el gran mercado de Estados Unidos y 
funda ese mismo año la American 1Vlarconi Company. e inmediatamente 
después la Marconi lntemational Marine Communication Co. Ltd .. con la idea 
de comunicar barcos con tierra fim1e ... 1 ~ 

También. en 1 899. acontecio un hecho que pondria dt: manifiesto las ventajas 
de contar eon un radiotell:grafo en todas las embarcaciones: d 3 de marzo un 
barco pesquero. a punto de naufr::igar. qut: contab::i con un ··estorboso" aparato 
de radiotelegr·atia. envio v::ir·ios llamados de auxilio a la costa. con l:sta accion 
,;e sal\'ú la \'ida de toda la tripulación. La utilización del radiotell:gr:lfó. conw 
medio de cn111unicación. se convirtió en un requisito para las operaciones 
n:iuticas; al tener una aplicación práctica. el rad1otell:grali.) de_¡ó de ser una 
simple curinsidad técniea. se transformó en un 111ed10 de comun1eación y fue 
la semilla Je la cual surgió la radiodifusión . 

. -\ mediados de 1900. :\larcnrn. junto con todo su equipl) de 111vest1g:.idores. 
1n1c1ó los trabajos necesarius para intentar establecer comu111cac1ón 
radiotelegr:ilica entre dos cnnuncntes. "En 1 ::\')'). babia L'Staciones que podi:.in 
en\·iar radiog1·amas de Francia a lnglatei-ra. Dos alh>s Jespul:s. no hubo 
dificultad en en\'iarlos a 300 kilómetros. Poeo despul:s. :'>.larconi hacia el gran 
experimento de en\'iarlos a tra\·l:s del Atlántico. El dia en que se mandó por 
primera vez uno de esos mensajes a través del ocl:anll fue realrnente 
memorabk para la humanidad. 

""Se instaló una estat.:ión p:.ira crear l:.is ondas en Comualles. en la 
costa oeste de lnglaterr:.i. Tenia un poder muy superior al de 
cualquiera de las antenores; pero :.iún asi. olgunos ingenieros tt:n1i:.in 
que las midas no \·iajar:.in alrededor de la superticie curva dt.: la 
r1e1-ra. mientras que. según otros. serian dt.:n1asiado débiles par:.i ser 
detectadas a traY<:s del L1cé:.ino. 

··Peru :\la1·coni tenia contianza. Cuando la. estación inglesa estuvo 
pn'nta. t"ue a Terranova ( C•madá ). En poco tiempo preparó su 
n:c..:ptor· y se dispuso a escuchar. Había. dicho a los que dt.:jó 
encargados de la transmisión en Inglaterra que enviaran la letro ·s •. 
a cierta hora. cada dia. El 12 de diciembre de 1901 Marconi oyó por 
primera \·ez los tres golpecitos que representan la lctr:.i ·s· en el 

•-= De Amia y R:in1os. Francisco. L.1 radio t:1 Jc;mcrt:ir del gigante, Tnll;is. ~tcxico. 1997. poig. 3 L 
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código morse. Había oído el primi:r mensaje enviado a través del 
Atlántico". l.' 

El mismo año de 1900, l'vlarconi obtuvo la famosa pati:nte númi:ro 7777. 
lmprovements in Apparatus for \Vireless Telegraphy. hecho que representa el 
inicio de la explotación comercial de las comunicaciones inalámbricas; su 
primer cliente fue The British \Var Office quien de inmediato instaló en todos 
sus barcos equipo radiotcleb'T:Ílico para comunicarse. de ahi en adelante:: ti.1e 
L1bligatorio d uso de este instn1mento en todas las actividades 111arinmas. 

La mente inquieta del inventor italiano nn st'>lo se 11m1taba a la crea..:ión de 
instn11nentos tl:cnicos o a la comercialización de sus patell!es. ta111b1l:n se dio 
a ..:onocer cnn10 p1·cstador de servicios inforn1anvos. pues desde 1 :-\9'> a bordo 
de un yate. ofreció los pon11enores de la Copa Am.:rica a los d1anos 
neoyorquinos; cinco años m::ís tarde. otros de sus clientes sigui.:ron su 
ejemplo. como la empresa naviera Cunard Line. quien 1111prin11ó para sus 
buques periódicos y boletines ..:on info1·mac1ón pron:n11.:n1..: de tierra tinne. 
··Los barcos qu..: navegaban pt)r al1amar ..:om..:nzaron a r..:cibir nonc1as de lo 
que o..:un-ia en el mundo. y en 1 '>ü4 los grandes tr::lsatlánlleos imprimían ya. 
wdos los días. periúdicos a bordo'". 1" 

Durante la p1·i111..:ra dl:cada del siglo XX. 1~1 marina de gue1Ta. asi como la 
c1..:1i,·1dad ncú111ca. en general. eran las principales beneticianas con ..:1 uso dd 
radiutell:grali.' ..:01110 medio ck enlace. ··Los marinos de guerra fuen1n los 
primeros en t1tilizarla para romper el aislan11ento de los navíos y CLK'rumar los 
1110\ 111ii..:11tns de las escuadras. Las potencias ..:nlnnialcs ..:1·..:aron a partir de las 
~rancies L'sta<.:il)nes etnisoras una red que unia sus 111etrópol1s cnn el resto del 
mundo... l.c1 111arina mercante s1gu1L> ..:se e,1e111plo: a partir de I ') l O los 
paqueb1>1es que partían de los puertos nnrt..:a111erica11ns d..:bian e,,;tar pfl)\·1stos 
,le un tc·ll:..:rató sin hilos ..... ..:1 naufra'.!io d..:I T1tan1c. el 15 de abnl de 19l2 
;1..:deró c::;:i decisión".'; P~ro aún ..:o~ tollo su desarrolle>. la transrnis1ón Je 
mensa¡..:s en radiogramas r..:sul taba ui tlci 1 d..: compr..:nd..:r para todos aquellos 
que 111> cstu,·icran familiarizados con L"l sistema. por lo tanto. no era posible 
cons1der~1rlu curno un autl:ntico medio masi'\·o de ..:omunicación so..:ial. 

·•·. ~!..~L9.!.~_,,:__!~!1L'dta tt:mit1i:a oticu,~. cn111umcac1ones tran:;porte2.,, Tomo o. Cumbre. ~IC:xico, lQ7S. pag. 
·' l.•. 
'-' :\'t1c\.·~1 t.'llL"Jclnpt:d1a tt:'l\Ütu;a, Op. Cit .. pág . .31 
1

' .-\lb~rt. P1t:1n: y ru1..fi:s;J.. AndrC:-Ji:an. Historia de! la r;idio .... la tclc:visión. Fondo de Cultura Econóntic:i • 
.\. kxtco. I 98 1. pilg. l 7. 
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Radiotelefonía 

Ante la necesidad de contar con una herramienta de comunic:ición que no 
empleara un código especial para ser comprendida. el tisico de origen 
canadiense, Reginald Aubrey Fessenden. realizó desde 1900 experimentos 
para intentar transmitir la voz a distancia. sin necesidad dc utilizar hilos de por 
medio; para IO!,,'Tar su objetivo. combinó la tecnología del raJiotel<!gr::ifo y dt:I 
tcl<!tono. invent;ido en 1 S7<i por Elisha Gray pern patentadu por Alexander 
Graham Bcll. Tras vari.-is pruebas que se prolongaron nüs de un tustrL1, IJ 
noche de na•·id:H1 de 1906 Fcssenden consiguió trans1111t1r música y ,·oz desde 
un::i estación inalámb1·ica construida en Brant Rock. ,\tassachuscttcs; en su 
experimento utilizó un micrófono para transti.1rmar las ondas dc radio en ,·oz 
clectrónica. 

Considerada la primera emisión de radio, la transrrnsión fue captad::i por 
algunos 111ari nos que sc encontraban en altan1ar. k1s cuales fw:rnn a\·1sados 
con antc:rioridad. "Despu<!s de un momento escucharon una voz humana y 
luego una 111ujcr cantando. Llarnaron a sus otic1ales y cn <.'SC rnomcnto la 
cabina del tckgrat<J en cada nan: cst:.iba llcna. Nn rud1an creer lo que L1ian. 
Luego Fcssenden leyó de la Biblia: 'Glona a Dios en cl c·1cl<'. y en la tierra ... · 
y tocó el v10lin. Les deseó feliz Navid::id. pnm1ct1c' otra emisión en Ar1o 
Nuevo".''' 

Escuchar ,·oz n música fue posible gracias a la mvención de nuevos 
instru111e1Hl1s tecnicos derivados de los estudios real izados pl)r Thomas .·\lva 
Edison. cnrno la ,·:\h-ula termoiónica o bulbo. in,·entada pl1r 1.:I britámco John 
.·\mbrnsc 1:1crning. en t 90..+. que rnejoró el est;idLrnnidcnse Lec De Forcst.: al 
pertl:ccin11an1iento de otros ClHllO l::i antena. el 1111crófo110 y las bo..:inas . 
. -\dc111:is. el desa1Tollo de la rad1otelctonia gcncró una intensa CL>mpetcncia 
entre !lls cic1Hiticos Reginald Fcsscndcn y Lec De Fl1rest; h::ici::i 1907. el 
pri1111.:n' realizó una transmisión radintektonica en la C<'sta oriental de Estados 
U111d,,s cJll<-' cubrió ~60 kilómetros dc distancia: el scgtmdo. por su parte. al 
~111<' s1gu1c·11tc lngró una emisión desde la Tl)1Te Eiffel dnndc difundió música 
de llllll·,grat<.' asno kilómetros. 

Un hecho d..: imponam:ia singular que no pucde pas::ir dcsapcrcibido - en la 
ruta hacia la radiodifusión-. fue el protagonizado por <:!I tenor italiano Enrico 

1
" Romo Gtl. ~laria Cristina. Op. c.:it .• p;ig. 34. 

19 



Caruso en 191 O, cuando Lee De Forest instaló su equipo en el l'olt:tropolitan 
Opera 1-louse de Nueva York, para trasmitir en directo la función operistii..:a; 
rue di fici 1 distinguir con claridad lns voces de los artistas, por las 
características de la nueva tecnología. pero el acontecimiento puso de 
manifiesto posibilidades inéditas t:n el uso de la comunicación a distancia. 

Como había sucedido con el telégrafo sin hilos, poco a pocos~· logró mayor 
alcance en la transmisión de voz y 1núsica a distan.:ia. i\lan:oni quien nunca se 
mantuvo ajt:nn dt: <:sos avances. mediante la :\menean Tdephone And 
Tt:legraph Cnmpany hizo que la voz i.:ruzara el Océano Atl:intico en 1915; 
para ello instaló una parte Je su equipo en una estación n;i\'al lk Est;idos 
Unidos. ,.;ituada en :\rlington. Virginia. y otra en una base militar fr:mcesa. 
ubicada en lo alto de la Torn: Eiffel; la prueba pern11t1ó que la voz se 
escuchara a 5 mil kilómetros. 

Aunque la e:xpcrimentación radiotckfónica sc realizaba cnn frenesí por parte 
de la comunidad eicntitica. a muy pocas pt:rsonas les 111ten:saba el invento 
como medil) de comunicación; la gt:nte le encontraba muchas Jesvent:lJas: su 
scfoil can:eia de claridad, pensaban que sólo se t:scuchaba ruido; era 
incLimodn. riues había necesidad de usar audifónus par:J cumprcndt:r algo; no 
ofrecía privacidad. cualquit:r persona podría t:nterarse dt: una convt:rsación; el 
equipo resultaba dilicil de operar en el uso eotiJiano; y por si fuera poco, Jos 
cmpn.:sarins consideraban poco rentable invertir en esa acti\'idad. porque su 
público era muy limitado. 

Rad iod i fusiún ex peri mcn t:1 I 

El suei'i<) de mandar la voz al aire y transmitirla a través del espacio, para 
poder ser captada en lugares distantes, se había hecho realidad; la voz ya se 
escuchaba nn sólo en los alrededores de la vecindad. ciudad. estado, país o 
cont111cnte. ahora era posible enviarla al otro lado del mundo. pero se 
necesitaba crear una forma capaz de hacer que t:sta voz fi.tera escuchada por 
toda b humanidad . 

.-\1 e:;tall:tr la Primera GueITa Mundial el 28 de julio de 1914, con el asesinato 
de Francisco femando. heredt:ro al trono del impt:rio austro-húngaro. las 
in,·esti<!aciunes sobre radiotelefonía fueron eontroladas por el ejt!rcito Je las 
potencias en conflicto. que buscaban obtener mejores sistt:mas de 
comunicación para sus operaciones bélicas. La lucha arrn•1da entre los países 
del contint:nte europeo no frenó el desarrollo de las comunicaciones 
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inalámbricas. pero sí detuvo la feroz competencia por obtener las patentes o 
los derechos de explotación comercial de los nuevos inventos. creados para 
mejorar la transmisión de voz. 

Algunos científicos fueron atraídos por las tin:rzas armadas y el llamado del 
nacionalismo los hizo enlistarse en el ejército para servir a su país. como el 
cstadoun idense Edwin Howard Armstrong -diser'iador. en 1C)12. de un 
sistema arnpl i ticador. que terminó con la necesidad de usar aunculares par..i 
cscuchar la voz- asignado al cuerpo de seriales de la annacia y en ,·iado a 
París. lugar donde desarrolló, en el transcurso de 1917. los transmisores y 
receptores para avión. Un afio niós tarde. la mente de .·\rmstrong creó un 
circuito, denominado superheterodino. que permitía la sintonía libre Je n11do o 
interkrcncia. 

Al fin de la Gran Guerra. en 1918. se modificó el mapa polítlCl' dt: Europa con 
el surgimiento de nuevas naciones: durante el conflicto héllcn. los gobien1os 
de todll el mundo descubrieron la importancia lk contar con el sistema de 
crnnunicación inal~imbrico accesible. de gran cobertura y que combinara los 
dos medios de comunicación existe;;ntes: telégrafo y tekfono: pero la sociedad 
todavía no se convencía de sus beneticios, aún cuando la voz del hombre ya se 
cscuchaba con calidad y sin diticultacks mayores. 

Sin embargo, pl1co a poco. el interés por captar las seriaks d 1 fundas por las 
estaciones experi111entaks fue en aumento y para 1920 empezaron a proliferar 
los c1rtc:sanales 1·adios de gakna. construidos por noveles atíc1011ados a las 
transmisrnnes radiales. quienes esperaban escuchar alguna novedad. pero en 
muchas llC:tsrunes sc quedaban sin recibir mc::nsajes difundidos des.Je tierras 
lcjanas. p,irquc: las emisiones no se realizaban Je mancra continua. "La 
1i.111dac1l)n de: las primeras estaciones c:1111soras Je 1·ad10. a m1.:nudl1. ri.1l· la obra 
de: pn1ductun:s de rnaterial raJ1oeléctrico que qu.:rian Jrnil'-!ar sus 
c.\:pc:r1.:nc_·rc1s y popularizar sus tecnicas ch ti111d1endo conciertos l) not1c1:1s".,. 

Las cundic1c111es mós elementaks de la radiodifusión surgieron en forma casi 
cspc_111tcinca: por una panc existía una acti,·a comunidad científica e industrial 
dt:llicada al perfeccionamiento de los instnurn:ntos necesarios para la 
trans1rn::;1ón de voz a distancia y. por otra -a partir de la experimentación-, 
se generaba un selc::cto auditorio dispuesto a escuchar los mensajes emitidos 

i:- Albert. Pierre: y Tudc:sa. Andn::.Jc:an. Op. cit .. p:ig. 1..2. 
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durante las pruebas que pretendían mejorar la comunicación a través de las 
ondas de radio. 

Rndiodifusiún pública 

Resulta complicado seiialar lugar y fecha exacta dd inicio de la radiodifusión 
auténtica. porque en sus inicios la emisión de scñalt:s. realizada en fornrn 
simult:1nea en varias partes del mundo. no tenia d propósito de: captar la 
atención de un público o auJitorio dc:terrninado en fon11a previa; t:s clt:cir. los 
experimentos se generaban para perfeccionar un instrumc:nto que pc:rn11tiera la 
transmisión ck la voz. sin necesidad de ocupar conexiones por cable. no para 
desarrollar un n11.:dio de comunicación diferente. 

En cambio. si es posible indicar con precisión que la rad10J1fus1ó11 pública 
arrancó en la ciudad de Pittsburgh. Pensilva111a. el 2 de nc>,·1embre de 1920. a 
las L>eho de la noche. mediante el lanzamiento al aire Je la KDKA -· 
propi.:dad de la t:mpr.:sa \Vestinghouse Electnc anJ '.\lanufocturmg 
Company---. primera estación autorizaJa de manera qtic1al. que ofreció una 
emisión cuntinúa por mús de cuatro horas e informó a sus receptores. Je todL)S 
ll)S detalles sob1·e el triunfi.J de \\'a1Ten G. Harding. candidato republicano a la 
presidencia de Estados U111Jos. ante el aspirante dc1núcr:tta de apellido Cox. 

Pt:ro sobre este asunto. diferentes autnres aseguran qu.: .:11 realidad la p1·in1.::ra 
transmis11)11 pública de radio se realizó en la ciudaJ bnt:'t111ca de Cht:imstord. 
<:! 2J ck IL·brern de 1 920. pL)r una emisora exp.:rimental prnpieJaJ de 
ciulikrmn ;'\larconi. autorizada pnr la oticina pustal mglcsa. dunJe la setial. de 
c·ontenidn 111usicai se escuchó en tl.)rma regular durante caturce días. antes de 
~er ,;u:<J'L"1Hi 1da ¡)or razones pncc' <.:Jaras; Jespués de super;ir Ji n:rsos 
,,bst:.1culn,.;. la empresa consiguió un nue\'o penniso para trans1ntt1r -con 
c:it:rtas li1111t:1c10nes impuestas por las autondades--- .:n I lJ2 I y luego otro en 
1 ')22. 

:->.: J1cc.: que las diticultacks de iV!arconi. c::n el trayc::cto hacia la obtención dc::I 
'istn buc.:110 para n:alizar sus acti\'idades radiofonicas. se debían al recelo de 
las auwnd:1dc.:s galesas contra el inventor italiano; actitud que dio origen a la 
crcac1cH1 de la BBC, el -+ de noviembre de 1922 . .. Ante t:I malestar surgido 
porque l\Iarconi tenia aparentemente todos los privilegios, se crea la British 
Broadcasti ng CLrn1pany. en la que entran a formar parte todos los interesados 
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en la radio. pero bajo el control directo de la Post Office y con la prohibición 
expresa de incluir publicidad ... 1s 

Asimismo. existen datos sobre otras estaciones norteamericanas que 
pretendían ser consideradas como la primera emisora de radiodifusión pública, 
entre ellas se pueden mencionar la \VHA. operada por el depanamt:nto de 
Física de la Universidad de \Visconsin: la \V\VJ. creada por \Villiarn E. 
Scripps e instalada en Detroit, Michigan: la KQ\V de San José. Califórnia; y la 
\VBZ de Springtield. Massachusettes. qut: re;:ilizaban transmisiones desde 
1<)1 2. 

De las emisoras antt:rion::s sólo la \VBZ podría ser cons1d.:rada como la 
primera .:stación de radiodifusión pública. porque cumple de maner;:i total con 
los cinco criterios que Francisco dt: Anda establece p;:ira las emisoras publicas: 
1.- empicar ondas de radio, 2.- .:nviar seiialt:s no codilicadas. 3.- realizar un 
ser\'icio de Cl~n1unicación organizado y en forma continua . .+.- ofrecer un 
contenido para satisfacer a todo tipn de público y 5.- contar con licencia o 
permiso para impartir el sen·icin. Es probublc que el credito de primer;:¡ 
estación de radiudifusión publica se k otorgue a la KDKA. pl)rque el 
contenido de su transmisión inicial. era de interés no sólo para "-'s ciudadanos 
de Estadns Unidos sino par;:¡ el mundo entero. 

Es imporw11te ':oltear hacia las estaciom.:s piont:ras en la radiodifusión pública. 
porque ----en su al°;ín de ser primeras- estabkcieron las bases de la actividad 
radiofólllca actual: por ello. cuando sus transrniSllllles dejaron de dirigirse a un 
púhl iL·u especial izado y empezaron a realizar enlisiones atractl\-as. con t:l 
pn1p1)::;1 te' de captar la atención del mayor número de personas. se inició un 
1rnprcs1un:.lllte augt: de la radiodifusión que. tamb1C:n. dio origen a una 
industria d11\:rente capaz de cambiar los h:.ib1tos y costun1bres de toda la 
,;oeicdad. 

La,; prirner:is rad1odi fusoras con tr:.msmisionr.:s públicas. er:.in ;:iuspieiadas por 
empresas dedicadas a la fabricación de: instn1mentos elc!:ctricos. cuyo único 
interés cc111sistía cn crear un mercado para \'t:nder aparatos receptores de 
:;eiialcs radiofónicas: otras formaban parte de universidades prestigiosas 
concentradas en la ti..-.rmación de investigadores capaces de desa1Tollar nuevos 
instrumentos tC:cnicos. L;:i euforia radiofónica provocó que en menos de un año 

1 ~ De ,.\nda y Ramos. Francisco. Op crt.. p::íg. 5..i. 
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se vendieran más de diez mil aparatos receptores y se autorizaran 670 
permisos para operar nuevas emisoras. 

"Es la !!poca del gran auge, surgen estaciones por todos lados, la producción 
de receptores es insuficiente a la demanda: pero es tal el furor, que muchas 
veces se lanzan al aire estaciones sin planeación y se da el caso de que entre 
marzo y julio de 1923, I..J.3 emisoras en Estados Unidos tienen que cerrar por 
razones t:conór11ic~1s" .1 '' 

Radiodifusión comercial 

Dt:sck la gestación misma de la radiodifüsión. sus creadores plantearon la 
fórmula para garantizar el desarrollo, éxito y permanencia de la radio. Lee De 
Forest fue uno de los primeros personajes que concibió. la idea dt: transmitir 
contenidos patrocinados con publicidad. pero el contnwi.:rtido David Samoff 
imaginó la fon11a de hacer atractiva y ri.:ntablc: una estación radial. 

De origen ruso. SarnotT se inició a muy temprana edad en lus procesos previos 
a la rad1odili.1sió11. cn J l) 12, cuando tenia 21 arins traba1aba como operador de 
radiott:kgrafó en la American i\larcu111. act1v1daJ que le pen11it1ó atestiguar la 
tragedia del Titanic. pues durante 72 huras. recibió y trasmitió. wda la 
infi.Jnnación generada durante el accidente. J lac1a I ll 1 h David SarnntT. 
entonces asistente d<:l gerente de con1pra,·cnta de Li cor11pa1iia. redactó un 
rniticn me111nr~índur11 dirigido a sus Jefes 1nmed1atos. dónde manifestaba sus 
111qu1etudes y planes para hacer del rad1otektlinL>. un mellio de con1un1caciún 
111as1\ o de car:1cter social. ''l'cro la .-\meriean ;\larel)lll Cn .. se rnostró tan 
escC:pti..::1 que su juma de directores se nó de buena gana antt: lo que 
c:n11,;ider:1h:111 una locura. y rechazó de planu la 1J.:a".:" 

.-\unque cxisten \"ersiones difcrent.:s sobre el cont.:nido del memorándum de 
San1utr. aún se puede disponer de un panorama general del misn10, por 
..:jemplo. los in\"estigadores Melvin L. dt: Flcur y Sandra J. Ball-Rokeach 
ofrecen .:1 siguiente texto: 

"He concebido un plan de desarrollo que convertiría ~1 la radio .:n un 
·•1rtieulo para el hogar·, en el mismo sentido en que pueden serlo un 
p1anu o un fonógrafo. La idea es llevar música al hogar por 
transmisión inalámbrica. 

1
'' Rornu (itl. \l.ul:::i Cristina. Op. cu .. pags. 38 y .39. 

=" Ston~. P~1hlo, Op cu., pig. Ji. 



"Aunque en el pasado csto ha sido probado con cables, fuc un 
fracaso porquc los cables no se adaptan a estc esquema. La radio, 
sin embargo. lo haría factible. Por cjcmplo: podria instalarse un 
transmisor radiotelefónico. con un alcance de -+O a SO kiló111etros. en 
un punto lijo. donde se produzca música instn11nental o vocal o 
ambas [ ... ]. El receptor puede scr diser'iado coml) una simplc ·caja de 
música con radio' y adaptado para quc posca dtfcrentcs longitudes 
ele onda. cnrrc las que se pueda altcmar con un sin1plc giro dc un 
resorte o apretando un botón. 

'"La caja dc música dc la radio pucdc ser entrcgada con 
ampl i !icadorcs y con un altavoz. todo el lo dcbidamcnte 
acondicionado en una caja. Esta puede ser colocada sobre una tabla 
en el salón o /il"ing room. y haciendo girar la pcrilla se escucharía la 
música tr:rnsmitida [ ... ]. 

"El mismo principio puede ser ampl tado a muchc)S otros campos. 
como recibir lecciones en casa, quc sc1·ian perfcctarnente audibles, o 
la difusión de acontcc11111entos de 1111portanc1a 11ac1011al. que scrian 
transmitidos y recibidos simult:incan1entc. Los rcsultados dc los 
panidc)S dc béisbol pod1·ian scr transtnitidus por cl a1rc. con cl uso 
de un aparato instalado cn Polo Grounds. L.u 1111s111n seria pos1blc en 
otras ciudadcs. Estc plan seria espcctalmL·ntc mtcn:santL' para J,>s 
granje1·os y utros que vi\an en distritos alc.1adus ch: las ciudadcs. 
Con la compra de una ·ca_¡a de 111úsica Je la r:1dio' plldrian disfrutar 
de conciertos. conferencias. actos n1us1ealcs. n.:ct tale: s. etcétera . 
. ·\unquc he indicado algunos de los probables canlpl'S de utilidad 
para el aparato. hay muchos otros a los que el pnnctptn pc1Ji-ia ser 
:1n1pl 1ad,)". - 1 

Los pL111cs de San1nff para desaITollar un nuevo mcdio de comunicación no se 
1i1111tan'11 suJ, 1 pDr la incomprensión de sus supe1·iorcs. también la Primera 
Guerra :\lundial frenó su proyecto, pues al estallar el conflicto bc!lico mundial 
en i 'l 1-l-. las c1utoridades gubern:1111entales de varios paises decidieron absorber 
todo el -.:u1itrul Jc los instn1111entos y técnicas mús no\·eJ.osos creados hasta el 
1110111.:ntn. con c:I tin de utilizarlos en sus operaeiones militares: pero la lucha 
'u-mada nn d<:tuvo las investigaciones cncaminadas a mejorar las 

·i De ¡:k·ur . .\.h.•h 111 L. y l3all-Rokc:ach. Sandra J .. Teoría de la 1.:"omunica~itln de m;.1s..i.s. Pa1dós. ~texico. 1994. 
p:ig. ¡_!(). 

25 



comunicaciones inalámbricas, al contrario, fomentó la creación de nuevos 
instrumentos técnicos. 

Al terminar la Primera Guerra Mundial en 1918, se dio una recomposición 
sobre el dominio de las comunicaciones libres de cables. cuando el gobierno 
del Reino Unido v el Norteamericano decidieron ten11inar con el monopolio 
de la i\·larconi< \Vin:less Tekgragh y sus tiliales t:n otros paises . 
.-\provechando esta coyuntura y las relaciunes cosechadas durante la gut:rra 
entre 111ie111bros destacados de la mil1c1a. como el general .lames Guthrie 
l· !arburd. David Sarnoff convenció al presidente \\º,)otlrow \\'1 lsun de que la 
:\ n1erican i\ larconi debería pasar a ma1111s de lll\·crs1~1n1stas nortearneri<:anos; 
asi. el 20 de noviembre de l ') 19. con capital de las compai1ias General 
Electric. American Telephone ami Telegraph y \Vest111ghoust:. se fundó la 
Radio Corporation of Amer·ica o RCA. ··La rnan1obra para qurtar a iVlan:oni 
dt:l camino. aunque 'legal'. tenia en realidad corno nbJett\·o el que Harbord 
Young (presidente de la Cieneral Ekctric) y el mismo Sar·nuff se apoderaran 
del gigante Je las co111unicac1ones··.:: 

.·\nte t:l <:.xito obtenido por la \Vcsunghouse con la KDK.-\ en su transmisión 
ele las elecciones presidenciales de Estados Unrdos en 1920. David Sarnoff -
ya como gerente comercial de la RCA-- se lanzó a la conyu1sta de una nueva 
aventura y junto con .l .. -\ndrcw \Vhite. dire..:tor de la nlisma empresa. organizó 
la transmisión radiofónica del combate bo.xistico. por el c;unpeonato mundial 
de los pesos pesados. entre t:l estadounidense Jack Dcmpsey y el franc..:s Jorge 
Caq1.:11t1L-r. 

P.1ra ln'-!rar su cometido. los organizadores de la tra11srnis1ón inforn1aron a 
tndu,; 1,,,, aticionados al pugilismo que se prepararan para re..:ib1r la 
transmisll·lll. luego invitaron a los miembros de la Asuc1aciún Nacional dt: 
.-\lic1u11adns de la Radio a utilizar sus aparatos receptores para ..:aptar la seilal 
origmada <.ksd..: el escenario Je la función de bo.x y. con ayuda del prcsidt:ntt: 
Franklin Delano Roosevclt. convencieron a la marrna de que les prestara su 
tran;;1111sur. considerado el mús potente Jt:l mundo. Reunidos todos los 
elementus necesarios. el 2 de julio dt: 1921. desde Honokc:n. se n:alizó la 
pr·imcTa t1·:111smisión en vivo de un evento deportivo. cuyo m.:rito fue lograr 
captar l:i atención dt:l mayor número de público hasta ese momento . 

.:.: De .-\nda y Ramos. Francisco. Op. cit .. pág. 51. 
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Con el éxito de su transmisión y sin olvidar los conceptos de su viejo 
memorándum, a mediados de 1922, David Samoff consideró que para 
solventar los gastos generados por las emisoras. éstos deberían ser cubiertos 
por los fabricantes, distribuidores y comerciantes de los cada vc:z más 
comunes radiorcceptorcs. La idea de Samoff nunca se concretó, c:n can1bio. la 
Americ;m Tclephone and Telcgraph. quien babia retirado su participación 
ecDnúrnica de la RC A. lanzó el 1 () de: agosto del misnm aiio. la estación 
\VEAF en la ciudad de Nut:va Ynrk. donde su principal fuente de r<.:cursos 
financieros pro\'enía de la publicidad. 

Gracias al novcdoso sistema para obtcncr recursos que hicieran rcntable sus 
radioditi.1so1·as. con 25 en1pres;.is p;.itrocinadoras tijas. la AT&T creó -en 
mayo de 1 ')26- la Broadcasting Company of .-\1m:rica o .-\BC (por sus siglas 
en inglés). con 2(¡ estaciones distribuidas en las ciudades d..: Boston. 
\Vashington. Filadeltia. Pittsburgh y K:msas. cntrc otr;:is. Para no quedarse 
fuera del n..:goeio. cn scpticmbrc dcl misrno a1io. la RC.-\ dio ti_)rn1a a su 
primera cad..:na de radiodifusoras con la National Broadcastin~! (",,rnpany o 
NBC. de la cual arios 111ás tarde s..: cn;:aria la Blue Netwnrk ,, cadena '1/.td. 

De manera paralela al d..:sanollo de la radio ..:n Estados Unidos_ L·n ntras partes 
del mudo s..: 1·ucrun crL·ando di\·ersas instituciones dedicadas •1 la e:xplotac1ón 
de la r<1diudi fusión. ya fuera mediante la crcac1ún de empresas públic;:is de 
car:ú:ter cnn1ercial u <)rganismns públicos de sentido social: pur e_1e111plll. en 
Inglaterra. a in1ciati,·a dt: N..:,·itk Chamberla1n. el-+ de no\·1en1bre de 1922. se 
ti.1mk' 1:1 Bntish Brnadcasting Cnmpany ( BBCl. con part1c1pac1<1n mayoritan;:i 
de sets cmpr·esas e inversionistas menorcs: en Alemania desJc 1 'lll5 <.:."\Ístia la 
rclefunkcn y en mayo de 1925 se constituyó la Reichsrundti.1nk;1 Gcsellschaft 

1 RRCi). cun participacion de la Deutsch \Ve lle y nue,·e empresas nüs. entre 
<'tras. 

La cuns<ll 1d•1ción de las principales cadenas radiodi füsoras en el mun<lo 
pn"·<1có una transfor111ación culniral t:n la hum;:inidad. gent:ró un carnbio de 
lübt tos en l c)S consumidores, modificó los valores sociales. marcó nu<.:vas 
tendencias polític;:is, re,·otucionó los conceptos de la comunicación social 
masi,·a. c1·c,) fantasías mediante una industria del <.:ntrt:tt:nimit:nto. t:stableció 
mod<:Ios comerciales diferentes. impuso nuevos estereotipos y rompió 
fronteras: pt:ro lo más import;:inte. es que s<.: ;:irr;:iigó t:n los individuos cuando 
los llevó a conocer el mundo;:¡ través del oído y la im;:igínación. 
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1.3 Radiodifusión en 1\-léxico 

Como ·siempre sucede en nuestro país. cuando se inventa o descubre una 
nueva tecnología con aplicaciones sociales. los técnicos mexicanos no 
desaprovechan la oportunidad de explorar esas novc.:dadcs. con el propósito de 
adaptarlas a las condiciones de la sociedad mexic~rna e importarlas dc.:sde su 
lu!!ar lk ori!!en. Asi. el desarrollo de la radiodifusión en ;\léxico fue 
co~1secuencia ';.ti recta del avance tecnológico y las aplica.::ioncs so.::ialcs que se 
le dit:ron a la radio. como medio dc comunicación, en Estadus L'nidos. 

La radiodi ti.isiún llegó a México dc manera directa. sm el cumplicadn pro.::t:so 
que: k dio origen: para muestra. cn 191 O cuando Lec: Dc.: Forest transrrntia en 
vivo. desde d Metropolitan Opera Housc de Nueva York. la \'OZ del tenor 
Enrico Can.iso. se iniciaba t:n t.:! pais la Revolución encabezada por Francisco 
l. i\ladcro. que tt:ndría ocupada a la socit:dad durante largns aiios; y. hacia 
1920 cuandu la \Vc:stinghouse Electric and ;\·l:111ufactunng lanzó :1! aire su 
estación radiodifusora KDK.-\. en la ciudad Lk Pittshurgh. i'enstlvania -
autorizada de mancr:i oticial por t:I gobic.:n10 estadL1u111dcnse---. en \.t..:xi.::o se 
daba la c.:lección Lk :\!varo Obregón cornn presiLknte dt:I país . .::on quien se 
espt:raba tcnnin:ll"ia la lucha Je los caudillos por el podt:r e imciaría la etapa de 
rccL1nctliaciLin y recunstrucción nacional. 

Es e,·idcntL' que mientras en Estados Unidos. lnglatc..'iTa. Fraiic:i:i y .-\kmani::i. 
entre otros paises. se llevaba a cabn un dcsarrulk1 frenético de la activid::iJ 
radiutl1111ca y e:-;istia una feroz competencia por obtener las p:llcntes de los 
nue,·11s 111strume11tos creados. que pernlitieran la reali?.ación de inejores 
transmis11,ncs a distancia. t:n \k:-;ico la gu.:1Ta ciYil ocupaba la atención de 
toda L1 snciedad. Durantt: este periodo. pr:icttcam..:ntc.: nn existió 
e.'\pcrt111c11t:1ció11 cientítica dc.: ningún tipo; así. al término de la lucha 
rc\"Dluc1"n:iria. para pont:rse al corriente en materia de radiodifusión. los 
tl:cnicus 1i1c:-;icanos sólo nccc.:sit::iron ,·oltc.:ar hacia el pais ,·ec111L1 del norte. 
donde c11cn11traro11 los instrun1cntos niás ;:¡\·anzados. capacttación para usarlos 
o cn1i:,;tru11·lns y subre todo Lkscubr·ieron un modelo de radiodifusión que se 
pudi:1 :1pl1c:1r dirL'ctamente a un país can:ntc de antcced.:ntcs .:n la m:ite1·ia. "L::i 
raLlio en \ kxico n;:ició no como un procc.:so cienti tico de experimentación e 
im·csttgac1ón. sino como un rdlejo de lo L(Ue ocurría en otros países. 
cspcc1ali11cnte Est::idos l!nidos".~3 

=-~Romo Ll1I. :\laria Cristina. Op. cu .. pag. JS. 
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Radiodifusiún experimental a la mexicana 

Para Francisco de Anda y Ramos, .. los antecedentes rnús remotos se refieren a 
emisiones radiotelefónicas en el norte del país en 1908. aunque hay algunas 
infonnaciones que indican que Pancho Villa empleó .:n la División del Norte 
la radio", pero no ofrece datos sobre los tt!cnicos que hicieron posible las 
transmision.:s. las características de los equipos empicados. ni el alcance de 
las emisiones. 

Aun con la carencia de datos. es posible atirn1ar que los primeros 
experimentos radiofónicos mexicanos se realizaron Jurante la .!poca Je la 
Revolución: por ejemplo ... En mayo de 1914. en la costa de Topolobampo. 
amenazada por el cañonero federal Ge11er<1/ G11errci·o. ocurre un hecho 
notable. Por primera ocasión en la historia militar Jel mundo. el piloto Alberto 
Salinas. del .:jt!rcito de Obregón, \'Uela en el biplano Sonora y ataca al 
carionero adcntr~ínclose 180 kilómetros en L'I mar a ')00 metros de altura .. ~,. y 
realizar una haz::uia de esta naturaleza supone el empleu de equipos radiales. 

Como cnnclusión de la Re,·olw.:ión :'\kxicana. en el a1io de 1<>1 - se promulgó 
la Co11stit11cirí11 Políric·a de los f:'suulos C11idos .\fe.ncanos que en su C;1pitulo 
11 '"De las partes integrantes de la Federación y del Te1T1t,>rw Nacional"', 
.·\rticulo -+2. fracciéin \ºl diet.:: ··El espacio situado S<lhre L'I teIT1t<lrtO nacional. 
CLll1 la e.xtensiún y modalidades que establezca el prnpw derecho 
internacrnn:il"".:': con esta dispnsici<)n los diputados del CungresL) 
Cunstituyente de_1aron pruebas de 110 ,;er ajenos a los a\·ances .:iemilicos y 
tecnuk1>;1u1s que, sobre radiodifusión. se desanollaban en diversas partes Jel 
planeta; :i:<irnismo. dernostr:.Hon cl1nocer las intensas disputas pnr el control de 
la radi,llli tüsicm entre di frrentes paises y compaii.ias pr-i,·adas. 

Result:i ¡nr:1dójico que l-'11 un país donde la e:-;penmentaeión raJial es casi 
nula. sus le\'es dispongan eondiciones de exclusi\'idad para el uso de un 
ele111c11tn h:isico en su desarrollo: el espacio. Tal ,·ez. la explicación se 
encue1111·e c11 la rapidez cnn la cual llegaban !:is nnticias. y al recibir 
infur111~1L·iL)11 sobre los t:xitos civiles o militares de la radiodifusión. se decidió 
incluir un alllbiguo párrafo en la Carta :\lagna para establec.:r un antecedente. 
pero con escasos resultados. pues. primero se dio disposición legal y después 

~ 1 Kr~Hlh~. Enrique:. BtngrJ.tia del pudt:r :\iv.iro Ohre"Ón d vC:rcu;o de l.i vu:ttlíl:l, número 6. Fondo de 
~~ultura b.:011011111..:a • .\léxico. ( llS7. púgs . .29-Jt>. 
_., Constm11.:1ún Pnlic1ca de los Est.:idns t;njdus \·kx1cnnos. U~A'.\-1. DDF y ~GJ-DF. ~ICx1co, 1992, pág. ISO. 
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llegó el nuevo medio de comunicac1on. Durante el gobierno de Venustiano 
Carranza fue cuando se realizaron los primt:ros experimentos fonnales de 
radio en la ciudad de México, por parte del ingeniero Modesto Roland y el 
doctor mi 1 i tar Adolfo Gómez Femández. entre los a!los de 1 91 7 y 191 S. 

Para 1919 Conswntino de Túrnava hijo, joven grauuado en mgenieria ekctrica 
por la Universidad Je Notre Dame. Je Estados Unidos. financiado por su 
padre aplicó sus conocimientos técnicos en la instalación de una est::i..:ión 
radiodit'usora experimental. desde d patio de su casa ubicada en CiuetTero y 
Padre i\·lit:r. en la capital de Nuevo Leé1n. a la que de1w111mó T-ND ( T:irnav:1 
Notre Dame) a falta de otro indicativo; en la constrw.:c1ú11 d.: su emisora. que 
tenia una potencia Je 50 watts. el inge111..:ro regio111c1ntano usó material de 
desecho de la Primera Guerra i\.lundial. Esas pnn1eras transm1s1011es de 
prueba. sólo contaban con dos radioaticinnados: Rodolfo de Ja Garza. quien 
era gerente del Banco de Nuevo León y el seüor R. Bermúdez. fabncante de 
acumulado res. 

De ..-\nd::i y Ra111os cuenta que al concluir..:! mandato d..:! general :\dul fo de Ja 
Huerta. en junio de 1920. la British Marconi -empresa m:'ts pL1d..:rosa e 
importante del momento en el úrea de las comumcaciones 111abmbncas-. 
solicitó al gobien10 de México permiso y autorización para instal::ir una 
emisora de "consumo popular". petición n..:gada por las autoridades mexican::is 
con el argumento de que "sólo conciemt: al gobierno Je la Repúblie:.i el 
control de dichos servieios". 

En 1 <J2 I. :\kxico cekbró el centen::u-io Je la tirma de los Trawdos de Córdoba 
--dL)cu111c11to mediante el cual s.: hizo oficial la inJependencia del país ante la 
Cornna Fspat1L1la. el 27 de septiembre dt: 182 1-. con este mori,·o. t:I gobierno 
dL'l pres1dc111e .-\lv::iro Obregón plarn.:ó realizar diversos actos 
cnn111emurat1\·os. entre ellos una visira a l::i ciudaJ ue Córdoba. Veracn1z. 
donde s~· realizaron algunas transn1isiones radiofónic::is como parte Je los 
!'cstL·_jos . 

. -\lgum1s dias antes. en septiembre del mismo aiio se cumplió un aniversario 
más del Ie,·antamiento arn1ado en busc::i de la independencia nacional. :.icto 
ci,·icL1 que también se sumó a las festividades conmemorativas del centen:.irio. 
En ese gr:m marco de orgullo patriótico, l:.i Dirección General de Telégrafos 
construyó un aparato transmisor de radiotelefonia. como se conocia en l:.i 
época. en los predios cercanos a donde se edific::iba el Palacio Legislativo -
hoy Monumento n la Revolución- y a !:.is inst:.ilaciones de l:.i "Exposición 
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Comercial Internacional del Ct:ntenario de la Independencia". con el !in de 
llevar a cabo una transmisión radiofónica que conmemorara la gesta heróica. 
El 27 de septiembre de 1921. fue el día marcado para realizar la emisión. al 
frente de el la se encontraba Agustín Flores. inspector de estaciones 
radioeléctricas de la Dirección General de Telégrafos y José D. Valdovinos, 
trabajador de la dependencia; la seilal se difundió con éxito y se pudo captar 
hast.i el Castillo de Chapultcpec. mediante la estación inalámbrica. instalada 
ahí. propiedad del gobierno. así como en algunos otros puntos de !;J. ciudad 
qut.: contaban con equipo para el lo. 

En la nocht.: de ese mismo 27 de septil:mbre. se realizó otr:i transm1s1on 
radiofónica. pero ésta organizad:i por particulares. desdt: la planta baj:i del 
Teatro ldc~d. ubicauo en la calle de Dolores. La emisión radiofónica fue 
preparada por Adolfo Enrique Gómcz Femánuez y su hermano Pedro. quienes 
pretendían que su scñ:il -generada por un transmisor marca Forest de 20 
\\'atts de potencia. incautado por autoridades mexicanas a un barco pesquero 
nortcan1ericano que clesan·ol laba sus activid:.ides de manera i kgal-- fuera 
escuchada en el Pala...:io de Bellas Arces. entonces rc:.itro Na...:ional. el 
patrocinador del inédito acontccim1ento social \' proeza tl:c:nica fue d 
empresario Pcd1·0 Ban-a Villcla. 

··un dnctor. un dentista. un c:mpn:sario teatral. un futuro sa...:erdote y 
una 11i1ia ue 011...:e a1ios. fueron los protagonistas de aquella velada en 
la ...:ual se cantaron dos piezas musicales ( Vorrci. de Paolo Tosti y 
Tango .Vcgro. del compositor ncolonés Bclisa1·io de Jesús García) y 
en la que se habló de quienes participaban ...:omo artistas in\'itados 
(la 11i1ia y el futuro ministro de Dios) y del produc:tor (el niédi...:o. 
quien c:st: día ...:umplía 2(> ailos). sin darle demasiada importan...:ia al 
hecho rad iofóni...:o. 

··s..:gurarnente no c1·eian que a dos manzanas de ahí. en el Teatro 
Na...:1011al. una multitud (que asistía a una exposición comercial de 
pn.>ductns exportables por México) se apretujaba para escuchar en 
ltis audi i"ónos montados en el recinto forial. no las canciones ni el 
timbre de los cantantes. sino la \"OZ misma. la voz que, 
indudablemente. llegaba ele otro lugar y abría otros horizontes. 

--Lejos de ~1llí, sin precisar en dónde. alguien decía algo; alguien 
cantaba una canción. Se establecía la relación entre seres distantes y 
distintos que provocaría la 'amistad' en la soledad del emisor y el 

-·-·--·-·---~------· 
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receptor. Se establecía la ·maravillosa' unión de los seres a través de 
la noche y el espacio".~6 

La realización de estas dos emisiones radiofónicas el mismo día en la capital 
del país. un.:i promovid.:i por una institución .. ofici::il" del gobierno de Alvaro 
Obregón y otra con p::itrocinio ch.: un .. particular", indica en fom1a muy clara. 
cuál sería el derrotero de la radiodifusión en i\'1..!xico: la estación "privada" de 
los hermanos Gómez Fen1:1ndez se mantuvo al aire hasta enero de 1922. 
Jurante ese tiempo transmitieron ILJS sábados y dnmingns de nchn a nueve de 
la nochi.:; en cambió. la i.:misora di.:I ··sector público" se diluyó en la 111swria. 

i'vlotivadns por los ri.:sultados obtenidos en las trans1111s1n11es realizadas hasta 
..:se momento. vanos jóvenes emprendieron nuevas aventuras en el úrea de la 
radiodifusión y provocaron un n:rd:u.lcrn "b<)nm·· radiofon1co en c:I país. 
duralltc l ')22. Surgieron emisoras cnn]l) la de Jorge Pcredn. que transmitía 
dcs<lc l\lixcuac; Salvador francisco Domenz:iin. en .·\.r.capotzako; Jos.! de la 
He1T:Ín emitia su seiial desde la calk de Rclnx. ;1usp1c1ado p<1r la Secretaría dt: 
Guc1Ta y l\ lanna; Ti hurcio Punce i nstalú la '.-\-l'. '>pcnmcn t;il cn .\lorcha. 
l\l icho:1c:in; y. i'vlanur.:I Zepcda Casti l ln us(1 kJS al tns del Teatro Degol la<lo. de 
Gua<lala_iara. para iniciar sus acti\'1dades rad1ak·s. entre otrL>s. 

En menos de una d..!cada. los sic111pre mgc111osos tccnicos e 111genieros 
me.'\11.:anos aprendieron a 111anejar y construir lns 1111pn:swnantcs artefactos 
que hacían pnsibk la transmisión de la ,-nz a distancia; pero sobre todo. 
descuhni.:n>n las bondadi.:s co111erciales del nuen1 s1sti.:n1a di.: cornunicac1ún 
que habia 11..:gado de Eswdos Unidos y l'un'l'ª· o como dic..: ;\(aria Cristina 
Rl'lllº Ciil. i.:11 la i.:tta ri.:cogida con anterioridad: .. l.a raLIIo c11 ;\k.-;1cL1 nac1ú no 
t.:D111<' un proceso cientítico de expi.:nn1..:ntac1ón e i1l\ es11gac1ón. sino con10 un 
retk_10 de In que ocurTí:.i en cHros paises. espcc1almcme Estados Unidos". Es 
decir. si.: !"u..: desarrollando con el propósito de fundar un ni.:gocio. pero sin la 
1nte11siL111 di.: crear o aportar otros elen1entos al no\·edoso s1sti.:111a de 
t.:L>111unicac·1011 social. motivo qui.: a la larga crearía una dependencia. 

Racliollit"usión comercial a la n1exicana 

Si.: pui.:di.: decir. con seguridad. que la radiodifusión comercial en i\!O::xico la 
inició el ingeniero Constantino de Támava hijo. quien al frente su estación 
cxpenment::tl cre::ida en 1919, dio origen a una emisora que ::il paso del tiempo 

~·. Sc::pnCn Cn:spn. Jaime. Op. cit .. p:igs. 33 y 34. 
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se tn:msfonnó hasta convertirse en una frecuencia de radio comercial; su 
historia se complica. porque existen diversas vcrs10nes sobre ella. 

Para José Felipe Gálvez Cancino fue: "El domingo 9 de octubre de 1921, entre 
las 20:30 y las 22:00. el ingeniero Constantino de Támava Jr .. realizó c:I 
·primer programa vivo de estudio' de su estación TND (TC1mava Notre Dame). 
La emisión tuvo 1 ugar en su propia casa. la cual ti.1e acondicionad;_¡ con 
alfombras. cortinas y un piano Stienway. En ella tomaron parte la soprano 
(viaria Yti1Tia. los pianistas Carlos Pérez :\laldonado y las se1ioras Sierra de 
Barrag:in y De Saint Jolm Ckrke. el ten,)r Aubrey Sant .John l'lerke. el solist;.i 
doetor José F. BatTag:in Sie1Ta y .:1 declamador Eudo.x1u \'illarn.:al. El locutor 
de aquella noche fue el propio ing.:n1ero de T;'1n1;1\'a, quien armó el transtnisor 
y varios aparatos receptores. acondicionó lns micróti,nos Fncson. de tc!Cfono. 
empicados esa noche. contrató a los artistas. tixmuló ~·I progran1a. hizo las 
voces dt: locutor en inglés y .:spatiol. ti.ic técnico y. al concluir la emisión. 
lleve) a lns :1nistas a sus casas. La planta del 1ngcn1cro Constantino de T:írnava 
.Ir. obtU\'O en 192:> licencia para operar. y r·uc conocida como la 2-+-.·\0. (vlás 
tarde. dicha planta se transfonnó en la l'40. de c:ir;icter co111erc1al. 1nisma que 
se Cl'n,·iniú c:n la X El (". 2

-

Por su pane la C:imara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión 
sostiene que "La eniisora de TC1n1a\'a creció de ntra man.:ra. obtu,·o l 1cencia 
para operar experimentalmente con las siglas 24-.-\0 en 1923. y se fue 
transformando. primi:ro como C40. emisora Cl)l11erc1al. luego como 
rad1udi fusnra. hasta ! legar a ser una de las grandes radinJi fusoras del norte 
me.x 1can<>. l:i :'-.:EH di: i'vll'nterrey'"". Y. Fernando :'l.le,1 ia Barquera en su texto 
titulado rlisroriu lllÍllilllll de la radio fl/L'.\"fc'¡l/l(/ ubica el programa inaugural de 
la T~Ll. el 27 de LKtubre de 1921. "De Tún1a,·a habia comenzado sus 
e.xper1111entc1s radiotl'inicos en 1919. peni es hasta dos a11os 111;is tarde cuando 
logra di t'und1r cun regularidad en el hurario de las 23 a las 24 horas·'.~·' 

Con el µn.>pós1to de tinanciar sus transn1is1011es e 1ncrt:mL·nta1· la cantidad de 
radiuescu..:l1:1s. Constantino de Tán1ava vendia receptores de la m;:irca Gt:neral 
Electric Cr,,sley y ponia a disposición de llis 1nter.:sados los primeros radios 
dt: gakna pc,rtC1t1les .. -\demús. ufrecia t:ntre sus amigos o conoeidos. tiempo 

----·-·-- --------
:· t-i.t!\L·.· l ·.11H. . .'l!Hl, J.1-.c.: F::l1pt:. Ll1:--. !"1:\11.:c.:'> del ~1lh.1· \.1 pnm~r:t lh.·cada .. h.· IJ t:idtl1d1fus1on trn;s.icana. tests "ie 
lrt.:t:111.:1.uu1.i. Fl'P~:-; .l·~.\\I, ;"1.k.'\.11.:u. {l>75. p~·1:::. 11.S 
:~ St:pl1L·11 l."11.: .• ¡'ll . .l~\lr11t.'. e)¡, nr. p.:11...: .• ~l). 
:" \\,\\W ..:i:m. 1h:..;m.111x. p:l~tna dci:tr:Jnu.:a de: la Fund~11..:10n \lanuc:l l3u<:t11..lia. Htstl1na minima de la rndio 
111c'\1c:.in:.i t lll21J. \ 1l'Jtil. h:rn:.indo :'\.lcJ1a üarqucra . ..tpucl., S.im:hcz "1c Arn~as. :'\.ligud Angel (coordinador) en 
Arumc-. para 11na h1stnr13 de la r::idtn rm:xican::i. dic1cmbre de 2001. 
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para difundir anuncios comerciales durante sus emisiom:s: es importante 
recordar que su padre fue el primer tesorero de la Compailia Fundidora de 
Fierro y Acero de Monterrey y más tarde socio de la tim1a P:Hricio Milmo e 
hijos sucesores, como lo señala F:itima Femandez en Los l'v!<!dius de D(li1sió11 
,\./asiva en i'vlé:cico. 

Un esfuerzo más hacia la instalación de la radiodifusión comt:rcial en :"..k:xico. 
lo rt:presentó el convenio establecido por Felix F. Pala\'lcin1. <:ntonces director 
del diario El U11i1·<!rsal. con Raúl Azc:irraga. pr·op1etanc1 de ··1.:1 Casa Je la 
Radioº", empresa dedicada a la comerciali,ac1ó11 <le los cada di;1 nüs populart:s 
radiorcccpton.:s. par:i funda1· una d1 ti.1scJra radial cnn el nc'lllbre Je "El 
L:niversal Ilustrado-La Casa dd Radiu... La 111augurac1un de la esr:ic1ón se 
llt:,·ó a cabo d día S dt: mayo dt: 1923 a las ocho de la lllK:he. y para el 
singular acontecin1iento prepararon un programa espee1:ll con la partu.:ipación 
ck los músicns Manuel :'-.1. Ponce. :\ndres Segona y :"..lanuel Baraps: t:itnbicn 
inten:inieron la di,·a Celia l\lontallx'u1 y el escntur estndentist:i l\lanucl 
\laples :\rce. qui<:n cnmpuso ---de manera espec1cll para la ncas1ún-- su 
··Pocma a la Radiofoníaº'. :\ k1s dos dias de poners<: l;1 estac1c'1n al aire. ti.1.: 
patroei nada con pub 1 ic id ad ··cortesía·· d.: San borns. c lllCll meses despucs. 
c:strenó una nue\·a plant;i transmisora de 500 watts. 

Otro paso haeia la consolid:u.:ión de la radioditi.1sión com.:rc:1al en i\·k:xico lo 
aportó la ClHnpa1'iia cigarrera. de origen franc.:s El /]11._·11 liJ/lo. al inaugurar. d 
15 Lk sqHiembre de l l)23. su estación radial del 1111srrn> l\1)111bn:; que en su 
prirn.:ra transmisión tu,·o CLJtno 111,·itado de hLJnor al pr.:sid.:nte .-\lvaro 
Olwegón. !'ara la instalación de la emisora. Jorge Reynnso st:nadnr de la 
Repúhlic:1 y gerente de la cigarrera. acc1nse_1ado pnr Raúl .-\zc:1rrga. contrató al 
equipe' tl:cnrco. CL1111puesto por el 111g<:n1ero JL>sc de la He1-rán. el co1·ond Josc 
Fernandn Ramirez y <:I capitán Guillennn Garza Ramos. qu1ent:s habían 
cunstrurdu la estación de la Secretaria ck Gue!Ta y :"..lanna: pero aún con su 
cxpcrre11c1;1 pre\"la. el programa inaugural S<.' interrumpió y sal1ú del :iire :i l:i 
mc·d 1a hura de haber comenzado. porque el transrrnsor se qu.:n1c'i: la actividad 
ck Lt rad1ud1fusor:1 reinició una scma11;1 m:is tarde. ··La estación del Buen 
runu" se ('L'pubriz(, entre la gente tnuy prnntn. gracias a la 110,·edosa n1anera 
de prnmo\crla. qu.: consistía .:n regalar un aparato raJ1oreccptLlr. a ca1nbió de 
cieno número tk cajetillas de cigarros -t:n t:spacial los llamados .. Número 
12 .. --- produeidos por la empres:i: con esto. 1:i tabac;1lera incremt:ntó sus 
vt:ntas y fue dando fom1a a su auditorio. Durante: 1923. cambien. se crearon 
otras estaciones de radio, como l:i emisora del diario ExcJlsior. que comenzó 
a trabajar el l 9 de m:irzo, y b difusora de la empresa Higlz Lije. 



Por su parte, el gobierno federal, que hasta el momento se había mantenido 
como promotor de la radiodifusión, mediante la realización e instalación de 
algunas emisiones experimentales. decidió poner al aire una estación operada 
por la Secretaria de Educación Pública: el proyecto se concretó el 30 de 
noviembre de 1924. cuando lanzó su señal Je prueba: pc:ro fue el 1 de 
diciembre la realización de su primer programa oficial. con la toma de protesta 
del general Plutarco Elias Calles. como pn:sidente de la República. La 
di fu sora educa ti va desarrolló sus actividades Je manera consecutiva durante 
cinco años: en 1929 dejó de transmitir. sin embargo el concepto se retomaría 
tiempo después. 

En 1925. la compañia General Electric instaló una radiodifusora. cuyo 
principal objetivo t:ra transmitir propaganda comercial; en 1930 la estación 
pasó a manos de Félix P. Palavacini. quien la convirtió en .. Radio ;\-lundial'', 
mediante b cual ofreció el primer se1-vicio radial Je noticias continuo en el 
país. y t:n el mundll as.:guran algunos especial is tas. 

Uno dt: los hechos nüs importantes en la historia Je b radiod1 fusión mexicana 
y del p;:iís en general. fue la in;:iuguración Je la XE\V. propiedad de Emilio 
.-\zGírraga Vidaurn:ta. porque con esta emisor:1. la radio se convirtió en un 
'erdadero n.:gocío lucr¡_¡tivo ... Clm la ti.111dación de la XE\V en 1930 están ya 
trazados los lineamientos de la industna radiutonica nac1onar·.-'" 

La .. \\ ... lanZ<» su sciial al aire el 1 S de septi.:mbre de 1930 ... a las 20:00 hrs. en 
sus tlamalllcs instalaciones de la c:dle 1 o de sept1.:111bre númerL' 9. en los altos 
dt:l cini.: Ol1n1pia. dio inició la programación de esta cm1snra con las p::ibbras 
ckl lucut<'r L.c:opulclu Je San1aniegos y un 11npresionante elencD anistico ... 
DcsJe Lis 1 'l:UO horas los invitados lleg;:iron poco a poco: pu líticos. artist::is. 
t:mpresan<'S y muehos dt: los personajt:s del tt:atro dt: re,·1sta: Roberto 'El 
Panz<»n· Si.,to. Lupe Riv::is Cacho. Mimi Derb::i. Laura Marin y más de mil 500 
pe1·snnas rLvresentando ::i las autoridades. la industria. el comercio y !::is 
disttmas esferas sociales que daban ,·ida cosmopolita al país··.-" 

Un ne_jo anuncio de la estación. reproducido por la revista Somos de 
scptit:mbrc de: 2000. dej::i ver que en la primt:ra emisión de la XE\V se 

'·

1 

Ft...•rn.:.mdt::..~ ChnstliL·b. Fárima. Los llledios de djfusiún masiva en ·'k'\ico, Juan Pablos. :-..tC.'tico. 1982. pñg. 
90. 

~ 1 ""Ll voz c.it: la .-\mCnca L;itina desde :VICxico'', Somos. ~ICx1co. scptu:mbrc :?.000. nUmcro 199. :u'\o 11. p:ig. 
17. 
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presentó un programa musical. compuesto por la Orquesta de la Policía. bajo 
la dirección del maestro Miguel Lerdo de Tejada. t:I guitarrista Francisco 
Salinas. Alfonso Ortiz Tirado, Josefina Aguilar, los trovadores tamaulipecos 
y la pianista Ofelia Euroza. 

A parti1· de la primera trnnsmisión de la XE\V, la sociedad se modificó 
sustancialmente con los suetios qut: k ofrt:cía la emisora, "La \V t:s la primt:ra 
estación que Jesarrulla estrategias ck publicidad pa1·a incidir en las costumbres 
y pautas de eonsumo cottdiano Je la población. y la pri1nera que entiende que 
para tener éxito eeonómieo la r::idi,) tiene que.: conn:nirse en un rc:fcrente 
cotidiano para las personas. es deeir. que la infónnac1ún. el t:ntreternmiento y 
la cu111pa1i ia debt:n ser buscados por la gente".'~ Los planes Je la difusora eran 
tan ambiciosos que para ::ilcanzarlos emitía una serial con 5 mil watts de 
potencia. algo extraordinario para una época donde sti competencia apenas 
operaba cun una fuerza de cien watts. 

Emilio .-\zc;irraga Vid::iuneta fue el artí ti ce principal L'll la fundación Je la 
XE\V. pero atr~1s Je él se t:ncontraba la RCA \'icwr ----empresa 
estadounidense ya consolidada .,;,11110 una de las ..:utnpaihas m:is poderus;;is en 
el :irea de la radiodifusión . ..:un su ..:adena radial denominada ~l3C-- . ..¡ut: le 
brindó re..:ursos tinancicros. apL)YO técnico y sobrt: todo la conceptualización 
progr:.mütica p;ll"a alcanzar el éxito comercial. 

Los \'in..:ulos entre Azcúrraga Vidaurreta y la RC ~\ \"ictor. 1t11ciaron desde 
l '>25 por meJio de The i\kxico Mus1..: Co. S .. -\ .. filial Jc la empresa 
.:stadounidense. que dirigida por c.:I empresario tamaulipt:co. tenia la misión dt: 
comercializar y distribuir todos los productos dc su casa matnz_ 

-·El atras,1 radiofónico de Mc.x1co respe..:to al cstado de la radiodifi.tsión 
comcrc1al c.:11 Estados Unidos. rt:pn:senta un problema de mcrcado para la 
RC.-\. En nuc.:stro pais puede.: vt:nJer sólo discos. fonógrafos y escasos 
reccpttJr..:s dc radio. ya qut: apenas <!xisten ineipit:ntcs t:misoras no instaladas a 
111:.111era dc negociL>. Hace falta. pues. fomt:ntar la 1nstalac1ón de est::iciones 
radit,ti111ic~b comerciales. No es entonces gratuito que t:n el acta constitutiva 
Je.: l:i \:F\\' aparez..:a corno accionista mayoritario la Compafüa i'Vk.xico i\-lusic 
Co .. aportando 3.500 dt: las 4 mil acciones que cubren t:I capital social dt: la 
emisora ... Tampoco .:s producto de la casualidad que la XE\V pertenezca a la 

1
: www.cc1n. 1tcsm.1n.x. p.lgina electrónica de l:i Fundación ~tanucl Buendí:i. Op. cit. 
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cadena de la National Broadcasting Corporation (NBC). división radiofónica 
de la RCA".33 

Con la fundación de la XEW se instaló en México el modelo radiofónico de 
Estados Unidos. que se sustentaba en el sistema de est:!blecer grandes cadenas 
radiotünicas pa1·a disn·ibuir sus programas y así poder comercializ:irlos con 
mayort:s utilidades: bajo esta idea la XE\V. poco a poco. absorbió varias 
estaciones quc ya operaban e instaló algunas rcpetidnras en el país. Siguiendo 
el cjempln dc la RCA. en 1938 la CBS intcntó hacerle la compctenc1a a la \\' 
al crear la XEQ. con sus corrcspond1cntes cst;icioncs ali liadas; ;uiL)S n1~1s tarJe. 
cu;111Lk) las cmprt:sas raui<)difusuras dc Estados Lln1dL>S d1rig1eron sus 111ten:ses 
hacia <:! desarrollo dc la tclcvisión se nl\'ldan>n del mcn:adn rad1ofón1co 
mt:xicano y cntonccs en 1941 la XE\V y la XEQ se asociaron. med1ame la 
cmprcsa conoci<l:i con10 Radio Programas dc México. para vendcr la 
grahacilin de los progran1as cstt.:larcs dt: ambas emisoras y crearon la Cadena 
Azul con el propósito controlar el mercado. 

Se pucde decir que. en un pri111cr momento. los contcn1dos de la radiod1tusión 
comercial en i\·léx1co no surgieron por una necesidad social: nacieron como un 
canal de distribución y venta para todos los productos estadounidenses 
relacionadL1s con la inJusn·ia radiofónica. no sólo lus técnicos. tambien los 
cunceptuales. .-\sí. In mayor parte de los programas di fundidos por las 
principales estaciones er~rn una copia de las emisiones norteamericanas con 
l:x1tu probadl1. que respondían a un contcxto cultural aJcnu 31 país. 

Cuando ··i:miliu .-\zcán-aga intuyó que er:i el momento par~i crear un nuevo 
ClHKcpr,>; tornó como n1odelo la bana progranütica de la NBC y la adaptó a 
nuestrn pais 00 

•• \"' Nurn;;J. pensó que esa acción marcaría d ti.!luro de la 
radiodifus1,»11 mexicana y la sometería a una dependencia que pern1anece hasta 
nucsn·os días. 

H.egulaciún ele la radiodifusión en i\léxico 

En muchas ocasiones las siglas de identi tic ación de las primeras estaciones 
radioditi.1soras. mexicanas provoc::m confüsión cuando se intenta hacerlt:s un 
segu¡¡rncntL1 histórico; este problema se debe a que en algunos casos la misma 
emisora tuvo hasta tres siglas de identificación diferentes. por ejemplo la 
estación de Const:-intino de T:imava inició con el indicativo T-ND formado 

F1.:r11:imkz Chnstlic:h. Fauma. Op. czt .. pag. 95. 
q, ,..\so..:1ac1ón de Radiodifusorcs del Valle d~ :\{Cxico, Un:i histona que si "'uena, ~lCxico. 1998. p:íg. 287. 
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con letras significativas para el radioaficionado, pero al obtener permiso 
oficial de operación en fom1a experimental se le asignó la denominación 24-
AO. al convertirse en estación comercial cambió a C40 y terminó con las siglas 
XHE. por disposición internacional. 

El primer intento por regular la identificación de todas las est:1ciones 
radiolonic;:is existentes en el plam:w. se dio en 1924 mediante la Conferencia 
lntem;:icional de Telecomunicaciones. cdebrada t:n la ciuJ;:iJ Je Bt:ma. Suiza. 
donde se le otorgó a todos los paises una nomenclatur:1 de 1Jcntitieac1ón. 
aunque i\·kxico nL) mandó ninguna representación se le asignaron las siglas 
CY.·\ a CZZ. Por <.:! vcrtigmoso desarrollo de la rad1odifus1ón. en 1929 la 
Conferencia lntcn1aeional de Telccomunicac1ones. ahora ct:kbrada en 
\Vashin!.!ton. dctem1inó nue,·os indicativos de iclcntiticación. en esa oc;.is1ón 
México -sí envió una delegación y se le asignaron las siglas X.·\A a Xl'Z. Las 
autoridades mexicanas decidieron distribuir las siglas de la siguiente manera: 
XA para la a\·iaeión. XB servicios generales. XD y xr: tekgrat'ía. XC LISOS 

madtimus y XE radiodifusión. 

El gobierno del gcm:ral Plutarco Elias Calles. con el ob_1i:to Je evitar la 
anarquia en d te1Teno de la radiodifusión. elaboró la Ley de Comun1caeiones 
Ekctncas quc se dio a conocer el 23 Je abril de 1926. Durante la 
:1dministr:1ción dcl presidente Lúzaro Cárdenas. en 1936. se creó el primer 
Reglamento para las Estaciones Radioeléctricas. Comerciales. Culturales. de 
ExpL'nmentación Cicntitica y de Aticionados. pero es hasta 1960, durante la 
pn:sidL'nc1:1 ck Adolfo López [Vlateos cuando se presentó l;:i Ley Federal de 
Radio y Tcle,·isión. vigente h;:ist;:i el día de hoy. 

La radio hoy 

En la :ictualiJad existe un total de mil 329-' 5 radiodifusorns en todo el país. de 
<.:11:.is. K-+ l transmiten en Amplitud Modulada (A.M) y 488 en Frecuencia 
.\.!ndulada. Los estados que cuentan con el m;:iyor nún1ero de estaciones son: 
Ta111aul 1pas. <)2; Sonora. 91; Veracruz, S7; Jalisco. SO; Chihuahua. SO; y 
Coahui la 7S. Entre las entidades federativas que ;:igrup;:in el menor número de 
estac1Dnt.·s radiodifüsoras se encuentran: Tlaxcala con cinco: Durango. 13; 
Colima. l ('; N;.iyarit 16; Quintana Roo. 17; y Zacatecas. 17. 

1
' Cabrera. Omar ... ¡C.imbiale!··. dr: la serie ··La radio en tvh!xico"'. Reforma. !\rh!:dco. 4' de ocrubre de 2001. 

sc:cciOn gt:nte. pág. SE. 
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La ciudad de i\tléxico concentra 61 frecuencias radiofOnic;is. que transmiten 
las 24 horas del día, 33 en AM y 28 en FM: de ellas. sólo tres pertenecen a 
instituciones c:ducativas. En conjunto producen cerca de mil 440 horas de 
entretenimiento. culturn e información al día. con programación musical de 
diversos géneros o series habl:.idas sobre lemas de aclualidad dirigidos a 
trabajadores. amas de casa. automovilistas, estudiantes. profesionistas. 
ancianos. adolescentes y hasta para esotéricos. 

Las estaciones radiofónicas que generan su seiial en t:l v:1lle de México se 
agrupan en l <J eonsorcios: Grupo R:idio Centro ( GRC). l l estaciom:s: 
lnstitulo ;\·lexicano Je la Radio (li\.!ER). siele: Asociación de Coneesionarios 
111Llept:ndien1es de R:idio (Grupo .·\cir). siete: Núcleo Radio Mil (NR:\-1). seis: 
Televisa R:idio (Sistema Radiopolis). seis: Organización Radio Fórmula 
(ORF). cinco: Grupo Imagen. !res: MVS Radio. dos:· lnfored. dos: Grupo 
Siete. dos: Radiodifusores Asociados (RASA). dos: Radio UNAM, dos: 
Radiorama. SEP. IPN, Promosat. Radio S.A .. Grupo Pegaso y México Radio 
S.:\. con una eniisora. 

Cadenas y prograrnas nacionales e intcrn:acionales 

:\ pesar del avance tecnológico y el poder de los consorcios radiotOnicos. en 
México no hay estaciones que abarquen con su seiial todo el territorio 
nacional: sin embargo. existen cadenas radiales autodenominadas nacionales. 
porque su programación cubre las principaks ciudades de b República, a 
1ravés de cslaciones repetidoras. filiales o asociadas. :\dem:ís. cun el uso de la 
in1e111ct. IL)S concesionarios de radio aseguran 1ransm1t1r sus 111cnsajes a nivt:l 
1nternacio11al por medio de su púgina electrónica o .. web sile ... 

De lus 111unupulios radiotonicos qU<: afirman contar con cadcnas nacionales 
para L)l.rccL·r sus contenidos destac;in: Radio Fórn1ula. que en su publicidad se 
c!ice .. líder 11acional en r;idio". euenla con tres cadenas (XERFR. XEDF y 
:\:E:\!): TL·k,·isa Radio. tiene la "Cadena .·\zul y Pla1a" (XE\V) y la "Cadena 
\"crd<: y Oro" (XEQ): Radio :\cir con "la seiial del pais .. (XEL): y Grupo 
R~1d10 Ccnlrl>. a tra,·és de su Organización Impulsora de Radio (ÜlR). ademas 
de Lt .'-.:ERED. Existen otros grupos radiofónicos que. sin fonnar cadenas 
nacio11aks. tiencn programas que se:: transmiten a varias ciudadt:s del país . 

. -\ ú l t1 mas techas. para hacer frente a la competencia y superar los vaivenes de 
la eco11omia internacional. los grandes grupos radiofónicos han optado por 
establecer nuevas alianzas entre ellos. con la pretensión de monopolizar. aún 
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más, las frecuencias, para conseguir el control del mercado publicitario. las 
tarifas y los contenidos. en su beneficio. 

El primer intento de establecer este tipo de alianzas se dio entre Grupo Radio 
Centro y la división radio de Grupo Tt:levisa. a mediados del año 2000. 
oper;ición -donde se in\'olucraba la cantidad de 500 millones d.: dólares
que fracasó ante las autoridades del r;imo. representadas en la Comisión 
Federal di: Competencia. frente a la presión ejercida por la sociedad y otr;is 
..:mpresas radinti.~nii:as. 

Un intento más por establecer una "mega" alianza. si: realizó entre Tekvisa 
Radio v Grupo Acir que . .:n el marco de los tt:steJOS del 70 ani\'ersario de la 
XE\V,. anunciaron su acuerdo cak:ulado en 1O1 '" millones <.k dólares. 
mediante el cual darían fom1a a un co11sorc10 de 161 estaciones rad1odifusor;is 
distribuidas en todo el ter-ritorio nacional; una \'eZ más la presión social 
contribuyó para que dich;i alianza no pudiera concretarse y aún se encuentre: 
indefinida. 

E 1 episodil) rnós reciente sobre las fusiones entre los monopolios radiotl'>nicos 
lo \'ut.:lve ;J protagonizar Tt.:levis:.l. con su división dt: radio. quit:n llegó a un 
act11..:1·do con Grupo-Prisa. el consorcio espai"iol m~1s importante ck radio. para 
establecer un convenio millonario en dónde los empresarios ibéricos podrán 
operar· las estaciones radiodifusoras del Sistema Radiopolis. mediante la 
inversión de 50 millones de dól;Jr<.:s. 

Con la inc01·poración de in\'ersionistas extranjeros t:n la industria de la 
radiodifusión mexii.:ana. se abn: un nuevo ckbate na..:ional en torno a las 
conct:siones de radio. por las restriccioncs e i111posicioncs que estabkcen las 
leyes del pais sobre la materia. 

"Incluso. la propia Ley Federal de Radio y Tele\'1sión (promulgada en 1960 y 
cuya ·' 1gcncia · es lwy t:.111 defendida ante la posibilitbd de cambios de fondo 
en el rnarc<' legal de los mt:dios t:lectrónicos). rn::irca en su articulo 1-l. que las 
conccsiuncs de radio y T'\/ ·sc otorgarán únicamente ;J ciudad;inos mexi..:anos 
o a sociedades cuyos socios sean mexicanos. Si si: tratase de sociedades por 
acciones. éstas tendr::i.n el car:icter de nominativas y aqut!llas quedarán 
obligadas a proporcionar anualmente a la SCT la lista general de sus socios'. 

~ .. Flnr~s :--..t11l.m. Ru.:ardo ... lntc:rfcrcnci:is'". La Jon1ada. ~tCxico. 1 de octubre:" de .:!000. sc:cc10n de 
cspc:cc~culos. p<.ig. Cta. 

-------··----------
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"Mó.s preciso es todavía el artículo 23 de la misma ley, en cuanto a la 
participación extranjera en la radiodifusión al señalar: 'No se podró. ceder, ni 
en manera alguna gravar. dar en fideicomiso o enajenar total o parcialmente 1:1 
concesión, los derechos en ella conferidos. instalaciones. auxilian:s. 
dependencias o acct:sorios, a un gobierno o pt:rsona extranJeros, ni aclmitirlus 
como socios de la empresa concesionaria ... r 

Hoy en día. la constante en la radio mexicana es el cambio de propietario de 
las difl:rentes frecuencias radiofónicas. que se ven en la necesidad ··vender .. 
sus activos o de asociarse con grupos económicos mús fur:rtes, para poder 
sobrevivir ante la competencia. 

Notas adicion:ilcs 

La historia de la radio, en sus diferentes etapas, es un elemento indispensable 
para comprender el origen del medio de comunicación masiva con mayor 
penetración en la sociedad; investi!.!ar con atención cu:iles fueron los 
principales acontecimientos cientificos. sociales y culturales que dieron fom1a 
a la radiodifusión. nos brinda la posibilidad de explorar nuevas perspectivas <le 
análisis, dcscubrir otros enfoques o proponer puntos Je vista J1frn:ntcs, para 
conrr·ibuir a su desarrollo. 

Estudiar la c,·olucilin de la radio siempre será una tarea necesaria. para 
cntendcr cónw iºue posible que Jivcrsos experimentos Je car:icter c1e11títico y 
tec111cn ,;L· con,·inieran. de pronto. cn la base creador;i de una acti,·idad capaz 
de n.:\'l1luciu11ar todas las ti.xmas dc comunicación social. cnnocidas en la 
epnc.1. c 111ll11ir en la mente J.: todos los seres humanos; al seguir los primeros 
pasn:< dc la radiodifusión. desde su punto de partida. se puede observar que 
para lu~rar su consolidación. t:sta actividad. tuvo la nect:s1Lbu de: n1odi ticar 
radicl1111c11tL' sus ob.Jetivos y ti.mciones. 

Para .:ntL"llLkr las características búsicas de la activiuad radiotonica. es 
1nd1"pL·nsable recu1Tir ::il pasado porque, t:.xaminar cada una de sus facetas. nos 
pcnrnt<: tLknt1ticar cu:iles son los principios fündamentales de la disciplina, 
que ck111enr,1s la componen y có1no fue inventando sus propios recursos. La 
mellh)rta histórica es una herramienta útil en la búsqueda dc las respuestas y 
cxpl ic~1c1oncs mas elementales sobre las virtudes o defectos de la radio . 

.. \(\·a de b Sdva. Alma Rosa ... Tdev1sa R:u.Jio-Pnsa: una 'controvertida' ahanza··. La Jornada. 2J de 
llCtubrt: de .2001. sección de: cspc::ct;,l,culos. pag. 9a. 
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Revisar los sucesos más importantes del desarrollo de la radiodifusión es un 
ejerc1c10 necesario -en emisores y receptores de mensajes radiales- para 
c:stablecer cuáles son los principales conceptos. teóricos y pr:icticos. que han 
hecho de la actividad radiofónica actual una ciencia. con un sólido sustento 
cicntitico y una personalidad propia 

Documentar las p1imeras experic:ncias de la radiodifusión pennitt: descubrir la 
verdadera esencia de la radio y nos ayudarú a sentar bases ti1-n1es. cuando se 
intente h;.iccr un Juicio más exacto sobre los contenidos que ofrece este medio 
de co111unicación. Como en todas las áreas del conocimiento humano. s1 no se 
tit:ne conciencia del pasado. ditkilmente se puede entender el presente y. peor 
aún. jam~1s se podrú mejorar o corregir el futuro. 

.p 



CAPÍTULO 2 

DEFINICIONES Y CONCEPTOS: PROGRAMAS, GÉNEROS Y 
FORMATOS 

Al revisar la historia de la radiodifusión podemos identificar que la disciplina 
se compone de dos elt:mentos básicos: por un l:.Jdo. t:ncontramos su p'1rte 
tecnológica o técnica y, por d otro. descubrimos su faceta con..:eptual o de 
..:ontenido. la distinción ayuda para concebir a la radio como un proct:so de 
transmisión de 111ensajes. pero nu es suticíente si se desea entender cuino un 
sistema de comuni..:ación humana. 

La radio co1110 medio de: comunicación social se con formó a partir Je la 
expcrirnentacíón. de ella surgic.:ron las prín1eras reglas para crear m<.:nsajc.:s de 
interés público: al pasn de los aiios y con nuevas aport::icion<.:s se tue 
integrando un método 111:1s elaborado que sin•t: a la n:alizac1ón de: emisiont:s 
radiofónicas con mejor hcchur:i. 

Un paso i1nportant.: para Jctinir a la radio <:orno mcdm de comunic•1ción 
social. .:s conocer la composición de todos sus elementos. qué procesos 
..:mpka. cuáles son los recursos qut: lt: dan personalidad propia y cómo se 
relacionan. entre si. para lograr difundir un mensaje con C<Jntenido social. 

En los albn1"Cs de la radio. el lanzamiento de sellales a través de las ondas 
henzianas. tc.:nian como prioridad crear instn1111entos tecnulóg1cos para 
establecer ··contacto" t:ntrt: los hombres. a gran1..ks d1stanc1as. co1no lo 
describe ;\laría C1·istina Romo Gil: "La radio nació por la cnL)JTne ncct:sidad 
qut: tÍL'llL' L"l ser humano de comunicarse en todas las fl.)rtllas posibles .. ·\ 
di tl:rcnc1:1 de: los otros medios de con1unicació11. se c'ngina por una 1mpenosa 
11ecc,;1dad ck comunic:irse con los barcos cn :ilt;imar. N<' nació como 'la 
rad1nd1t'us1,·,11· propiamente. medio de comunicación social c;ipaz Je: cn,·iar un 
111e11s:1_1c a Lis masas. sino con10 un 1nedio que podia poner en comumcación :i 
dos su_1ctos c:n circunstancias n1uy particulares. en las que la rc.:tt·oalin1ent::ición 
.:1·a 1nd1spcnsable. La invención de la radio no fi.ie un ht:cho fortuito. fue un 
hecho buscado". 1 

1 Ronll1 Cid. ;\lan.J. Cnsuna. Lo,·. ca .. cap. l. 
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El principal objetivo de los pioneros en la materia. era inventar anefactos 
capaces de mejorar la calidad de las transmisiones inalámbricas. obtener su 
patente y explotarla de manera comercial; al inicio de la radiodifusión. los 
mensajes empleados para realizar los experimentos radiofónicos pasaban a 
segundo plano. 

En apoyo de esta lectura se puede citar la obra de '.\klvin L. De Fleur y 
Sanclra J. Ball-Rokeach. que st:ii:.ilan: ··:\l reconstruir los can11nus prirn.:ipales 
poi· los qlll.: la sociedad ha moldt:aclo a los mt:dios de comunic:ición a 
distancia. tres temas de alguna tom1a di fcrenciados requieren ele una 
clari licación. En primer lugar estún los abundant.:s y L'nmplcjos factores 
,;ocialcs que establecieron la necesidad y la consiguiente búsqueda de un 
llledio de comunicación instantánea. capaz de salvar. ocl'.anos y atravesar 
continentes. En segundo lugar estú la cadena de 111\·encllH1es CIL'lltiticas y 
t0cnicas que se fut.·ron acumulando. a medida que las 111,·enciones se sucedian. 
mientras se buscaba por di,·ersos eamlllos el 1nodo de cubnr aquella 
nec..:sidad. Finalmente. ..:st:'tn los h..:ehos que transti.xmaron la t.:lcgrafia 
inal:imbrica colllt:rcial y la tecnología dt: la radio y d tekt'ono. en un medio d.: 
masas idúneo pa1:a translllitir programas a los receptores dom0st1cos de 
naciLlllt:s enteras··.-

Los 111ensaj.:s de las e1nisiones r:1diolonit:as ernpezan .. )n a tomar importancia. 
cuando los cientificos e in,·entores resolvi.:ron las diticultades t0cnicas para 
hacer posible la transnlisión de sonido a tra,·és del ··.:ter": a partir d.: ..:se 
llllllllL'fl!l). algunos hon1br.:s cllmo Reginald .·\ubn:y Fessenden y David 
San1otT ·-.1 tra\'és de sus .:xp..:nm..:ntos o planes n:g1strados en propuestas 
para dcsarrc1l lar el medio--. establecieron las bases para una dar forn1a a un 
sistema de cu111un1cación di ten:nt.:. pero t:imbien se dieron cuenta qw.: p:ir~1 

desarnilbrlu n.:ccsitaban encontrar un contemdo atracti\'o que d..:sp.:rtara d 
intercs ck la socicd:id por los mensajes radiales: una muestra de dicho 
propós1tc> es el memor:indum d.: Samoff en\'lado a los ..:j.:cutivos de la 
.-\mcrican \Ltrcon1 Co .. en l91ü:' 

Haciendo rder.:ncia ;¡ Erick Bamo~v. Ma<ia Cristina Romo Gil. en 
!111rod11c·cifj11 al co11ocimie1110 y práctica di: la radio. s.:ñala qu.: la noche del 
25 d.: diciembre de 1906. Fessenden realizó la primera emisión radiofónica • 

.: De Fl~ur . .\klnn L. y I3alt-R0kc;J.ch. Sandra J .. Teorias de l;i comunicaqón dé' masas, P;iidós . .:\kx1co. 
J lJSq. p~ig. l .2.2. 
~ S11¡.,.a .. págs. 2~ y 25. 
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donde ofreció voz y música a la tripulación de un barco que dectuaba 
actividades en alt::1mar. Aubrey Fessendcn. lt:yó ::1lgunos pasajes biblicos, 
interpretó con su violín vari::1s notas musicales y descó feliz navidad a sus 
escasos radioescuchas; emisión cuyo objetivo fue encontrar mejon:s y 
mayores ::1plicaciones a los experimentos de radio. 

Lo más trascendente de este acontecimiento histórico, fue que por primera 
ocasión alguien empicó su voz c interpretó música par::1 darle "contenido" a 
una transmisión de radio. buscando capt::1r la atención de un grnpo de 
marineros ubicados en un lugar diferente de dondc sc gent:raba la scr'ial. 

Con datos recogidos en el texto de Franciscn dt.: Anda y Ran1os. La radio. ~·! 

ilesperlllr del gigante, es posible observar quc s1gu1endo los pasos de 
Ft:ss..:nden, en 1908 Lee De Forest difündió música Jt: fonógrati.-i d..:sd..: la 
Torre Eiftt:I y dos arios después instaló su .:quipo en .:1 ;\·ktropolitan Opera 
House de Nueva York. para transmitir <.:n directo la función de ópera 
protagonizada por el tenor italiano Enrico Carusu. 

Los primeros esfuerzos por transmitir \·oz y música a través de las ondas 
hertzianas. tuYicron la vinud de abrir la puerta a posibilidades infinitas en el 
uso de la radio CLHllo mcdio de ..:on1unicac1ón social y a falta de antt:cedentes, 
por se1· una actividad inédita en la humanidad. la experimentación se conYinió 
.:n la mejor herramienta para delinear las características básicas t:n 1~1 
clabo1·aci1)n de ..:misiones radiofónicas. 

c\I tinaliz;1r la Prim..:ra Guen-a Mundial. cientos de estaciones experimt:ntalcs 
invadieron el espacio aéreo del planeta. con el lanzam1t:nto dt.: señales 
radiotú111c:1s itTegulares. qu..: trans1111ttan contenidos d..:sarriculados c 
1ncn11s1stentes. pero con eletn<.:ntos dt: intt:rés para atrapar la atención dt.: los 
nu111..:1-L1sns radiL1aticionados. disput:stos ;i captar las emis1on.:s ni..:diantc sus 
a1·!L'sanaks radios dt.: galena. 

Pierre .-\lhert y AnJré-Jcan Tudt:sa. en Historia de la radio y la tclevisió11. 
ubican L'i Linzamienro de la estación KDKA. en Píttsburgh. Pt:nsilvania. el 2 
dc 1w,·ie111hre dt.: 1920. t.:stación que ofreció a sus receptores una emisión 
o.::ont11HÜ eon más cit.: cuatro horas de duración. para informar los detalles sobre 
el triunfo de \Varren G. Harding como presidente de Estados Unidos. Con la 
instalación de ésta radiodífusora y su operación inició la producción formal de 
mensajes con contenido social creados especialmente para transmitirse por 
medio de las ondas hertzianas. 



Alcanzar la meta de difundir mensajes radiofónicos mejor c::laborados. con 
propuestas atractivas que despertaran el intc::rés de un público numeroso. 
implicó el establecimiento de reglas elemt:ntales en su realización y emisión. 
La integración de los principios para construir contenidos radiofónicos. se 
llevó a cabo con base en la pr~ictica cotidiana. pero al paso del tiempo se hizo 
necesario idear niétodos más complt:tos que r1:spond1eran ~1 las nuevas 
e.xigencias del 111ed10. hasta llegar a conSL)lidar un sistema pn•pto. 

De Flcur y Ball-Rokeach. describen que después de la Segunda Ciut:rra 
i\·lundial ----hacia 1920. en particular---- se mstaL!ron y operaron de n1anera 
oficial Ji,·crsas estaciones r:.idiodifusoras cu11 transmistnncs regulares. una de 
ellas ti.te la SXK. a cargo del doctor Frank Conrad. este ··habia recurrido a un 
fonógrafo. Sus oyentes empezaron a pedir dcter11111radas ca111.:1Lmes y k 
llamaban a horas intcmpt:stivas para pedirle que translll1ttera algún disco 
frl\·orito ... con la cl1labnrución de un cL1111erc1ante lucal en ti.in(igrafos pudo 
presentar una sesión de 1nús1ca continua. con una durac1(1n Je ck1s horas. dos 
noches a la semana. La cantidad de oyentes crec1c1 dp1dame11te y la t'arrnlla de 
Cnnr:id se incorporó con entusias1110 a la d1versi,·111 de constnuirse en los 
primeros disc ¡ockc1·º'.

4 

Por su pane. t:I teúrico estadounidenSL' i\·larshall i\l;.icLuhan sost1e111:: .. Incluso 
dcspu..:s Je ,·arins a1ios de cxistcncia. la emisión de prngramas n<l despertó 
intcrcs cDrncrcial. Fm:i·on las petieiones de los rad1l1ati..:1onados y de sus 
sirnpatiz:mtcs las que. tinalmente. consiguieron que sc emprcndtcra la 
constn1cciL)11 de instalaciones"'. y cmplcando un razonamient<.> lógico c::s 
pns1bk deducir que las instal:.ici<.)nes sirvieron para albergar los artefactos e 
instrurnentus científicos necesarios par:i hacc:r posible. la transn11s1ón Je voz o 
músi..:a. para rnarcar el inicio del dcsarrollo de la radio. 

Al gc11cr:il1zarsc la instabción de estaciones radiodifusoras comenzaron a 
ofrecer. en sus diferentes emisiones. sen..:illos mensajes radiotoni..:os con 
caractcrisucas musicales: ante este hecho incdito. st1 contenido st: t:mpezó a 
denuminar clcgantemcnte "programa". pues parecía un concierto n1usical 
cmit1dc> a trav..:s dt: las ondas hertzianas. Además. cuando !:is estaciones 
Ji fusL~ras intentaron ordenar u organizar sus contenidos. mediante la 

-1 Dt: Fklll. \t.:h:m L. Y 0~1ll~Rukt:ad1. S~ndr;:i J. Tcorias de la .. :Pmumcacmn de 111.\ ... as. P.Jtdú~. '.\kx1co. 
~ 9S\l. ¡l.l~ 1 ~q 
'.\h:Luh:in. :O...l;irshall. Cl)lllprcndt:r lo~ mt:dios de: comun1c;:u:1ón. t.1:-. cxh:ns101H.'S del ~er !ntm::mo, PaadOs. 
13ar.:dona. t •)96. pá~. 31.::!. 
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utilización de un esquema -o mejor dicho un listado- donde se enumeraba 
el momento de la presentación de: cada .. pieza" musical. la costumbre se 
fortaleció (ver anc:xo !). 

Partiendo ele la Jefinición de: Sc:rafina Llano Pric:to y Osear Alberto i\.-lorales 
Huerta. un progra111a radiofónico es la instn1mentac1ón Je un sistema o 
conjunto de operaciones. previsto para el Jesarrollo de un procc:so c:n la 
transn1isión dc mcnsajes; no es una succ:sión Je acciones realizadas al azar. 
sino una combinación ordenada de: reglas establc..:1das prev1amcntc." 

Los pioneros ele la radiodifusión en :'1-kx1co. enfn:ntaron las mismas 
ditícultades que sus colegas de otras partes del mundo. pues cuando 
Constantino de: Túrna\·a inició las transmisiones de su estación e.-.;penrnental 
TND. c:n 191 lJ. los mcnsajcs lanzadl1s Jurante sus emisiones SL' componían Jc 
música producida por fonógrafo y lcctura de notici'.ls publicadas en los diarios. 
Algo si mi lar ucurrió <.:on los hcrmanos Adl1l fo E1ll"ique y PcJro Gónicz 
Fen1ández. al poner en operación su radiodifusora en l ')23. porque la seiial 
generada sólo inclu_y«:1 la ejecución de dos piezas musicales y datos sobre los 
111tét-prc:tes. 

Jos..! F.:lipe G:ílvc.:z Cancino. asegura que Constantino de T:írnava hijo. realizó 
el ··primer programa vi\·o de c:studio .. ~ en Méxicc), el 9 de octubre: de 1921 
entre las 20:30 y las 22:00 horas. Ademús. el ingeniero De Tamava. informaba 
a sus radioescuchas sobre los horarios de sus transmisiones y t:l contc:nido de 
cllas. mediante la publicación de anuncios. en el diario regiomontano El 
Porl·..:11ir.' 

.. Lo que :;i es cierto es que 1921 fue el año cid arranquc Je la radiodifusión en 
iVlexicn y. aunque parezca una coincidencia. ocurre lo mismo en casi todas las 
naciones del mundo .. .'' Sin t:n1bargo. en nuestro pais la organización de una 
prog1·a111aci,)n 1·adiotonica m:is formal. comenzó con la ti.mdación de las 
eswcicmes .. 17 1 Univcrsal Ilustrado-La casa de la radio .. y "La Estación Del 
Buen Tclllu.. -pues cc1mo y:.i se explicó-. éstas contaban con un pcrnliso 
utic1al para desarrollar sus actividades. tt:nian una transmisión regular con 

'\.l ... d1..·s .. \i'1.1h.1111. l¡111t .. !.!ano Pncto S~ratlna. y ~torales Hucna. Osear Alberto. i,.1 1ad1nd1fus1ón t:n 
).!S~. L\1mt1m-.·.1cllln tccnnló~tca c 111Vt:'St1gac1ón. :'\.lCx1co. l'lS-l. p;1~s. 1-l- y 1:0 

Ca11c111\1 ( i..!l\ i.."7. h'"~ Fdipc.·, Ln..; tl:ltc~s ... k·l alha: b. primera decada de la r:idwd1tl1s1ón mexicana. tests di: 
li..:c1K1.nur.1. FC"P;.S. l--:".-\\1. :\!Cx1cn. tlJ/5, p3g. l IS. 
~ c_¡r. ~~-~L"_l!.~111.· .... C\'111.fa111iliat¡1m~1va.iintrnducci(rn. "!nieto de la raJ10 en \IC:.,1co y Latmoan1Cnca: Don 
Conslant!lll) d~ T~ilnava··. ¡ulio, 20tll 
·• F1guc.:ro.i [kn11úJ..::z, Romero. J")uC onda con la rad10¡ . .-\lahambr::i mexicana. :\kx1co 1997, p;ig. 42. 
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horario fijo y realizaban emisiones cuyo objetivo consistía en proporcionar 
mt:nsajt:s mejor tkfinidos. más elaborados y con el propósito específico de 
atrapar la atención de un público Lliverso. mediante la construcción de un 
contenido especial: como ejemplo, baste recordar la primera emisión de .. El 
Universal !lustrado-La casa de la radio", donde se ofrecieron interpretaciones 
ele los músicos Manuel i\-1. Ponce. Andn::s Segovia y Manuel Barajas. el arte 
dram:itico de la actriz Celia Montalbún y la cn.:ación poC::tica de l\fanuel 
Maples Arce. 

Con base en el anúlisis histórico rctericlo se puede decir que las primeras 
emisiones radiofónicas generaban tr::rnsmisiom:s con sei\ales indetinidas. pero 
~11 evolucionar el sistt:ma de radiodifusión se cre~1fon procedimientos 
particulares. que posibilitaron la realización de propuestas ordenadas para 
producir mensajes más aniculados y consistentes. 

En sintesis. un programa de radio es un sistema de mensajes configurados de 
manera especial. para ofn:cer infonn::H:ión cohen:nte, organizada en un cuerpo 
bien del meado. en un contenido de imerC::s público. a travC::s de un espacio y 
tiempo preestablecido. 

~. 2 (_-;éncros 

La radio es un medio de cu111uniea1:ión social que se per1:ibe sólo por t!l 
sentido del nido. por ello en la construcción de sus mensajes cmpka 
elemento,; exclusi\·amcnte auditivus como la palabra. voz. música. nudo y 
sikncicl. que dan origen a emisiones radiofónicas con un lcngua.1e propio. 
capace,; ck transmitir contenidos a partir infom1ación scnc1lla y de fácil 
as11nilac1t'n par~1 cualquier persona. 

En lo,; pn111eros programas radiofónicos creados en 1Vkxico. y otras partes del 
111undl'. SL' empleó la \·oz de los locutores --..:onocidos inicialrncnte corno 
"\·oc1 l'cr:1dnres". anunciadores o peri foneadon::s. como n:cuerclan Alma Rosa 
Ah·a ck 1:1 Se!Ya y JosC:: Guadalupe iVlartincz Gan.:ia'"-__ y Lt mus1ca, 
intcrprcrad:i en directo o grabada. como matena prima para conseguir captar la 
atenc1<'>11 de tuda una con1u11id:.id o del país entero: asi. con la utilización Lle 
c:sws dl'S rc:cursos b,isicos e incorporando otros componentes acústicos con10 
los cl-ectL'S sonoros. se generaban proyectos radiales ingeniosos. que se iban 
colncandc' en el gusto del público -principalmente- por su no\ edad. 

,q ,-\l\"a de la Sdv:.i. Alma Rosa y ~b.rtincz G.in.:ta. JosC Gu.:J.d¡)lupe. Y ... i.: h1.·n b pd1r~ los primero~ di:l.s de l;i 
rad10 :.•tt .\kx11.;n Jll~l-19..l:'. C:iman.l de l;i Industria de la Radtu y Tclc\1S1ó11 . .\k,11:0. ~001. p:.ig.. 49. 
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"La radio de gran auditorio comenzó de= manera muy parecida en todas partes: 
con emisiones en vivo. con música y cantantes vernáculos. con radionovelas. 
con noticias. con series que desplegaban talento y humor .. ''. set'iala Fátima 
Femández. Pero el verdadc=ro auge de la radio. como medio de comunicación 
masiva. se dio a partir del uso dt: la palabra y la músi..:a como instntmt:ntos 
para transmitir, emociones. pensamit:ntos. conceptos e ideas. 

Al paso de los a1ios. cuando la re:.ilización de errnsinnes radiales se fue 
depurando. se t:mpezaron a distinguir dos modelos de producciones 
radiofónicas: las hablad::is y las musicales. Los pro'.,_!ramas habl;idos o Lle 
contenido se car:icterizan por ofrecer a sus radioes..:ud1as un discurso 
articulado a través dt: la palabra: por su parte. las ermsrones musicales 
dt:sanollan mens:.ijes a través de la ejecución e interpretación de ~·om:1enos o 
rnelodias. 

;'viario Kaplún. sostiene "En un:.i primer:.i instancia podemos agrupar los 
prog1·amas dt: radio en dos grandt:s géneros: los musicales y los hablados. sea 
que en ellos predomint: nt:tamente bien l:.i música, (o) bren la palabra"'~. :il 
autor le interesan los últimos ... puesto que son los que pern11ten exprc::sar 
ideas .. '-'. 

f(aplún marca la diferencia entre géneros de radio. musicales o hablados. pero 
no ofrece una detinición concreta de cada uno. Para obtener una 1de:.i más 
clara del tén1lino. es neeesario n:mitirse al die<.:i,)nario y bus<.:ar el s1gnitic1llo 
ck la palabra género: "espeeic. <.:onjunto de cosas que t1e11en <.:aracterc.:s 
co111ur1L·,;: L·J;ise a que pertenecen personas o cosas"'~. y complcn1entarlo <.:un el 
cone<.:pl<' de progran1a radiofónico des.:nto p~iginas atr~is: sistema de mc.:nsaJes 
co11ti'.:_!ur,1dus de manera espedtica pa1·a bnndar 111!\)rma<.:1(111 de rnterés gc.:neral 
que se L·n.:uclllra organizado en un cuc.:rpo bie11 dt:ti111do. Por lo tanto. un 
génern r'1d1nt<'lnrco sea musical o hablado. es un <.:on.iunto dc.: mc.:nsajc.:s con 
cara<.:tcri,;ti.:as .:ornunes. ordenado u organizado de manera panicular. 
111edia11tL' una estructura discursiva para integrar un n10delo general con 
técnica,;. pro.:edimientos y reglas propias. 

11 C..imJdto. I.1d1.i. l...i 1111ag,C"11 r;u..lioti)mc3, ~kGraw Hill, ~léxico, 1'>99, p:i\!. vii 
i: .. ~..lplún. \ ta110. Prndm:r.::iún de:- progr:imas dt: r.ldio d guión-la realiz:ició1i. CIESPAL, Quito. t 978, pig. 
1 __,_ •. 
1.; /hul ... ·m .. p~lg.. 133. 
1
"' Diccion3no 1..•ni.:H.:looC:dicn, H;u.:hcttc Castcll .. Tomo 5. ~léxico, 1981, pa.g. 996. 
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Es importante hacer l;i distinción entre géneros radiotünicos hablados o de 
contt:nido y los musicales. aun cuando utilicen los mismos códigos gc:neralc::s. 
porque cada uno ha desarrollado su propia fórmula para transmitir rnt:nsajes e 
influir en la audiencia, sin importar que sean dt: intcn!s cultural o comercial. 

Por un lado. los géneros radiofónicos habbúos fomentan procesos mentaks 
racionales en su público y a través de su contenidn provocan una reflexión. 
por ejemplo cuando alguien escuch:l una conversaci1)n de cualquier tipo en su 
radio receptor. si se encut:ntra atento. asumira un:..1 postura al respecto: por t:I 
contrario. los géneros radiotonicos musicales dirigen su mensaje a las 
emociones humanas. y por medio Je melodias producen sensaciones 
::igradables a quien las escucha. prueba de ello son las obras operísticas o 
temas inteq:m.:tados en un idioma diferente al receptor que provocan goce. 
aunque no se entienda co111pldamente su alocución. 

Casi desúe el inicio de la r;.idiodifusión en i\kxico. hacia la segunda mitad de 
los ai'ios 20. de manera regular. los géneros radiofónicos hablados o de 
contenido incorporanm técnicas de la prens;.i escrna. preeeptos de los di\'ersos 
esti1L1s literarios y herramientas de otras áreas del conocm1iento humano. para 
presentar su discurso ante el auditorio: con ellas pro\'licaron la creación de 
nue,·as forn1as radiales. "La radio. entonces. ,·ino a sig.rnti..:ar t:I ream1ado de 
la pn.:nsa ..:n nuestro país del cual. a no dudado. salieron fortalecidas ambas 
instancias al confonnar una red espcciti.:a de comunicación públiea·· 15

• 

asimismo. "la 1·adio se ha mostrado cticaz como mcú10 para infon1iar, para 
trans111itir cnnocimientos y para promo\'..:r inquietudes".'" 

En tantu. lns géneros radiot'ónicos musicales desarrollaron esquemas rígidos, 
nluy parnculan.:s al difundir sus mensajes melódicos: en un primer momento 
nfrecen a su auditorio la interpret::ición de conciert~1s y c:..1nciones en \·ivo. pero 
después -pcll'a ;.ibatir costos- se concentran en la difusión de:: melodías 
grabadas: en su caso. la creación y ,·arieúad de nuevas fórmulas radiales 
dependen dL'I tipo ele música a promover. "Los programas musicales se 
transn11tian pr;icticamente uno tr;.is otro, sin un hilo conductor tem:ítico, pues 
igual se pasaba Je un concierto de música clásica a un programa de con;dos y 
de ahi a la rnúsicajarocha ... 17 

1
" Scpu~n .._,ri.:sr•), faimc, La 11\dusrria de la radio v televisión en j\IC'<1co, Tomo l. C\imar::i Nacional de la 

lnduslnJ de R.idio y Tc!t:v1s1ó11. :\tt!xico, l 991, pag. 65. 
1 ~ Kaplün . .\lanu. Op en. pci.g. 13::?. 
1

• Alva de la Selva, Al111a Rosa y :\-lartincz Garcia. José GrnHfolupe. O¡>. cit .. pág. :SI. 
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A partir de la adaptación de técnicas. esquemas y mt!todos provenientes de 
otras úreas del conocimiento humano. los gt!neros radiofónicos se ti.Jeron 
enriqueciendo para dar pie al surgimiento de una gama amplia de formatos 
radiofónicos novedosos. Hasta la focha los dos gént:ros se han consolida.Jo 
como la esencia de la radio, aunque el que ocupa mayor t1ernpo de transmisión 
en las radiudifusoras. es aquel que apela rn:is a ser captado pur el scnt1mit:nto 
que por la razón. 

Proti:sionales e investigadores dt: la radiu comu .\.lano Kaplún. :'-.laría Cristrna 
Romo Gil. ;\-!arco Vinicio Esc;ilante. Miguel .-\ngt:l Orttz y Jesús :'-.larch~1rn;ilo. 
entre otrns. no coincidt:n cuando exporn;n las di fcn:nc1as entre g0ncros y 
fi_,rmatos radiofónicos. situación qut: ha causado una gran 1:onfusrón teórica. 
metodológica y práctica sobre este medio t:kctrón1co de comunicación 
masiva. por lo cual es n.:ccsario realizar una exploración en to1110 a la 
integración dt: los diversos formatos radiales. 

2.3 Fo rm~1 tos 

En radio. t:l gt!m:ro detinc los dus pertiles búsicos en la tr:.rnsrnis1ón de 
mensajes -musicales o hablados-. pt:ro es muy común que 0ste se confunda 
con el formato. que son las múltiples maneras de presentarlus al público: es 
decir. a uno corTesponJc el contenido n fondo y al otro. la f(lr-tna que adquiere 
la información del discursL': no son conceptos id0nt1cus. n1 se deben en1plear 
como silll"inimos. pues responden a circunstancias d1 fcrentcs dentrc) de l:l 
actividad radial. uno representa el qut! y Ptro el cÓml>. 

El l"L,nnatn radiofónico tiene que ,·er enn la contigurac1,-,n del 111ensa.1e: es un 
proceso nüs sc,tisticado. enc:.u-gado de proponer u ofre..:er una sene de 
uperaci1,nes discursivas. integradas en un ..:onjuntn. que pen111tan ..:c,rHar con 
un sopl1rte ;irgur11ent;1I en la real izae1ón de ..:ontenidos particulares. 

··Los fonnalllS sun los signos que trasmiten los componentes opcionales de un 
men;;a¡c C•llllllllicativo. que encierra una idea ..... seiialan Clavnd Salornon y 
:\keha Cc1hc11 y agregan: en el medio radiofónico ··wlk' mensaje implica un 
contenidli y un fonnato .. 1s. entonces. a partir de esto. se puede deducir que el 
formato es un rnensaje compuesto y elaborado con una forrna especial para 
transmitir una idea. 

1
' Salomon. G.t .. Tu:I y C'ohcn Akdta . .-lpud .. Llano Prieto. Scrafin:i y .\rloralcs Huc:na. Osear Alberto. y 

radiod1fus1ón t:n \.kxico, Conmnic;ición tecnológica e: invc:stig:ición. ~léxico. 19S..i. p.:ig. 15 y 16. 

... - __ -----. -.....:------· 
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La realización de contenidos especializados, implica agrupar <:lementos. 
recursos y herramientas diversos. propios <lel mt:dio o provenientes de otras 
ramas de la ciencia, así como el t:mpleo de un sistema perfect::Jmc:nte bic:n 
definido que garantice orden, coherencia. consistencia y cuerpo al discurso; 
sin embargo. el fom1ato no es sólo la combinación de t:lemt:ntos para la 
creación do.: mensajes, es la construcción del vehículo c¡ue pem11te hacer 
efectiva su transmisión. 

l\larco Vinicio Escalante destac:i que "el 111.:nsa_1e sufre un proceso de 
\·ariación <.:n sus ti.)1111as. Así tenemos. la ti_Jrma como se le concibe. la ton11a 
como se k codilique. la fonna como se lo redacte. la forma corno se lo diga y, 
tinalmente. la fonna corno se lo n:ciba (sicl"'''. en consecuencia . ..:1 formato 
radiofónico moldea el cuerpo del discurso, mediante todos sus ClH11ponc:ntes. 
para satisfacer las necesidades especíti..:as del emisor y <lel receptor. 

En resurnen. los ti.)rmatos de radio son modelos nanativos con sisternas o 
métodos o.:special izados encargados de dar cuerpo. forn1a y Sllporte a la 
<.:laborac1ón de contenidos. que al desarrollar nu<.:vas técnicas para prc:sentar su 
información. dan origen a la creación de otros estilos y moldes en la J1fus1ón 
dt: su discurso. 

Los fon11atos radiofónicos surgieron ante la necesidad de ofrecer variedad en 
los contenidos de la programación. son una h~·rram1enta útil para diversificar 
mensajes similares ll del mismo género y sirven. fundamentalmente. para 
concentrar temas e idt:as diferentes en una sola linea argumental. 

El desa1Tulln de la radiodi füsión ha dado paSl) a la creación de una van edad 
e.xtraordinaria de formatos radiales hablados y de contenido c¡ue es dificil 
<-'numerar· y p<-'nr aün describir: no obstante lo anterior. algunos estudiosos de 
la materia <'frecen una lista de los que consideran los formatos principales o 
h~isicos ·. 

Por ejemplo. Mario Kaplún enumera doce fo1111atos "m:is clásicos". con sus 
rcspcctl\·as derivaciones. para la realización de programas educa ti vos: ! .
Charla: :1 l explosiva. b) creativa, e) testimonial; 2.- Noticiero; 3.- Nota o 
crón1c:1: .+.-Comentario; 5.- Diálogo: a) didáctico. b) radio consultorio; 6.-

"' Esi::.ilatttc D. \(arco V inicio. Comumca..:1ún r:tdintOnica h:nrb v pr:icuc:i. CIESP.:\L, Ecuador. 1996, pág. 
24-t. 
· Los Jutures cttados sobre el tcn161 c:mplcan las palabras gé'ncro y formato i.:omo s1nónm1os. pero ya se 
marcaron l:is di ti:rc:nc1as entre lllS conceptos paginas atr:is. 



Entrevista informativa; 7.- Entrevista indagatoria: S.- Radioperiódico: 9.
Radiorevista (programas misceláneos); 10.- Mesa redonda: 11.
Radioreportaje: a) con documentos, b) con testimonios: 12.- Dramatización: a) 
unitaria. b) seriada, c) novelada.w 

Por su parte. Miguel Ángd Ortiz y Jesús Marchamalo expom:n siete fonnacos. 
con algunas va1;aciones: 1.- Magazine: a) de comentario u opinión. b) de 
puesta en escena: 2. In forn1ativos: a) diarios hablados. b l boletines 
informativos. c): infonnativos especiales: 3.- De ticciun: a) dram:it1cos. b) 
docuctrama. c) de creación: 4.- i\lonol..!ráticos: 5.- Documc:ntalcs: 6.
Publicitarios: a) cuii;:i. bl comunicado c) mic-roespacio. d) publin:porta_ie . .: 1 

En el caso dt: otros investigadores como Maria Crist111a Romo Gil sólo abord;:i 
el ··formato del noticiero·· y al explicarlo expone ntros 111odelos que lo 
integran: 1.- Entrevista: a) noticiosa. b) de opinión c) de semblanza: 2.
Editorial: 3.- Comentario. 4.- Especiales: a) ckpnrtivos bl de personalidades: 
4-. Revista . .:.: 

Respecto a lns formatos radiofónicos del género musical Seratina Llano Prieto 
y Osear .-\ lberto ;'vi orales Huerta, identi ti can di tl:n:ntes fón11ulas a partir del 
tipo de melodía. como las clásicas. de rock and roll. de nostalgia u"ráfagas del 
pasado' y vern~icula. entre otras23

: sobre el mismo asunto. i\liguel .-\ngd Ortiz 
y Jesús Marcham;:ilo enumeran listas de éxitos o Top, discos dedicados. 
p<:ticiom:s de discos. revistas musi_cales. es\'Jccializados en géneros 111us1calt:s. 
temal!cos. especial izados. y otros ton11atos. -

Con los e_íemplos anteriores se puede obsen·ar que no t:.'\iste un acuerdo. entre 
los estudinsns dd tema. al 111on1ento de intentar hacer una clasiticación de los 
formatos del gént:ro radiofónico hablado. pero queda claro que se pueden 
'1grup'tr partiendo de algunas características constantes en el los con10: la de su 
origen di,.;cursi\·o. del tema o tópico a abordar y de:: sus ohjeti\'OS. 

Por lo tantu. result::i mús pr~ictico dividir los fo1n1atos radiofónicos a partir del 
111·ige11 de sus 111ens::ijes. de c::sta maner;:i se ubican los deri\'ados de- la prensa. 

_ .. , K~plun. \l.111u, O¡' cu .. p;;ig, 135. 
:i Ort1=: . .\l1~m.·I .\ngt:I y ~larch~1malo, Jt:süs. Técmc:.is de comumcac1011 ~n rad.10 la reaha:;ic1ón rad.1ot"ónu:.:i. 
~ 1.:.i1dós. E:.p.tlb. J<)l)4. pag.s. '>2-1..S.7. 
· Rlllllll lid. \l.1n~1 Cnsun~. lntroducc1ón :il conoc1micmo v pr;ict1ca de la radio, Diana. :\.IC:xil.:o. 1991. pigs. 

(1 1>-90. 

: : Ll.inu Pn~tu. Se: ratina y Yloralc:s Huerta. Osear Alberto. Op ca .. p:igs. 17 y 18. 
~~ Oruz . .\l1gud :\ngd y 1\.larchamalo, Jc:slts. Op. cit .. poig. 17. 

S3 



los vinculados a la literatura, los identificados por su tema o tópico, los 
reconocidos por el tipo de discurso empleado y los distinguidos por su tiempo 
de duración. 

Así. a los formatos radiales derivados de la prensa se les considera ''orno 
informativos, y presentan sus propias variantes: nllticiarios. cntn.:v1stas, 
reportajes. crónicas. documentales. dt: opinión. análisis. entre otros. Los 
derivados de la litera!llra se les conoce corno dramúticos, que también ofrecen 
variaciones: radionovela. sicodrama. Jramatización. por cl!ar algunos. En las 
fórmulas por tema o tópicos se pueden encontrar lus de entretcrnmit:ntn. 
deportivos. c1entílicos. dt: concurso. culturaks. entn: \·anus ntrn,.. Entre lus 
formatos producidos a partir de su discurso se hallan t:I rnt111111c>go. el d1ál<Jgo, 
d debate y muchos más. Por último. !:is propuestas realizadas dependiendo Jd 
tiempo ele duración incluyen las series. u111tanos. cipsulas y pronm..:1onales. 

Comn la radiodifusión es una actindad \·i\·a que se encuentra <.."ll constantt: 
movimiento y evolución. lus tixmatos radit>fón1cos se han 1dn adaptando a las 
nue\'as necesidades. planteadas por un püblKn L·ada día 111;·1s <..'.Xtgente . ..:un b 
dabt,rac 1ún de formas radiales m;is no\·cdos;1s e mtegrales. que d:.in paso a los 
forn1atos llamados nli:xtos. cnn10 la revista n l'I 111a:-;a=111L'. <.."n lus cuales se 
con1bina11 \·arios pertiles para lograr rnayor soporte. atract1\·o e 1n1pa..:to. 

En forma esquern;itica. la clasitica..:ión de los ti.)rnKllos rad1ofon1cos por el 
pertil de contenidos que: se t1frecen al público y por los diferentes estilos de 
pre::>entarlos queda dt: la siguiente mant:ra: 
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En pocas palabras, los programas radiofónicos son emisiones que articulan 
una serie de mensajes auditivos. con el objeto de contigurar un contenido 
atractivo dt: interés público. para constn1ir un discurso social, mediantt: el 
empleo de un esquema metódico, donde se dctinen y ordenan diversas 
operaciones argumentales en un espacio. lugar. periodicidad y tiempo 
preestablecido. 

Los géneros radiofónicos detinen los Jos perfiles discursivos empleados por la 
radio para transmitir sus 111cnsajes o contenidos. cada uno cuenta con nonnas y 
reglas particularcs que k proporcionan personalidad propia; cl genero hablado 
o de contenido induce al auditoriu a desarrollar procesos me1Halcs racionales 
o rellcxivos; en cambio el genero radiofón1cn musical se d1nge y explota la 
sensibilidad innata del ser humano. 

Por su parte. los fom1atos 1·adiotünicos son mt>delos discursivos -creados con 
el objetu de dar variedad a lt>s géneros-. 4ue <:uentan <:un sisten1as 
especializados para proporcionar .::uerpo. forma y soporte a la daboración de 
contenidos dirigidos a un público cspecítico; asimismo. tiencn la pcculiandad 
de concebir nucvas técnicas y diseñar otros cstilos. para prcscntar diferentes 
mensajes o contenidos en un discurso general, pero mediante una sola linea 
argun1ental. 

Fin:.ilmentc. el género representa el qué; es dccir. cuál es cl tipo de mensaje 
que se pretende emitir. En tanto, d formato significa el cómo se va a 
transmitir ese mensaje. 
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CAPÍTULO 3 

PLANEACIÓN. ESTRUCTURA Y DISEÑO EN LOS PROGRAl\IAS 
RADIOFÓNICOS HABLADOS 

En la realización de programas radiofónicos hablados, es requisito 
indispensable conocer los principios fundamentales del medio. porqu.: con 
baso: en ellos. se put:den explotar al máximo todas sus posibtlidades .:.xpresivas 
y, al mis1110 tiempo, evitar i111provisaciont:s en la producción de .:misiones 
radiaks, que dicho sea de paso, cada día son m:ís frecuentes. 

Pero no basta conocer las definiciones básicas de la r·adio. para construir 
programas que pose:.m un buen soporte teórico y ofrezcan cont.:nrdos de 
interés público con calidad; es necesario tener un méto<lo más acabado capaz 
de marcar. en forma sistemútica. cada paso a seguir en la úH1 tl:cc1ón de 
espacios radiales hablados bien elaboradL)S. 

Es cierto. qu..: la r..:alización de programas rad1ufón1cL)S es un pn>c..:so crcat1,·o 
producto de la imaginación; sin crnbargo. para materializar cste proceso es 
indisp..:nsabk el ..:mpko d..: una metodología --con cierto ngor cientitico--. 
capaz d..: pruporcionar un plan general. sutic1..:ntcrncru..: sólido. que logre 
transt\.1rm:1r una simple idea. en un verdad..:rn dis..:urso radral. 

Cunc..:bi r prngr:m1as par::t ser di fundidos a tr:n-és de las ondas 11..:nzianas. sin 
irnpnrtar su género y tl_1n11ato. ,.a rn:is alb dc la insprrac1un L> <.:! talento. porque 
la rnay,,r d1 ticultad sc encuernra ..:n su plantea1111ento: es dt'CIL para producir 
cmisi,)ncs r:1d1otl~nicas habladas CL>n algunos ekmenltls del m<!wdo ..:1enritico 
es indispL·1i,;abk integrar una guía metudica con los pnncipalcs insrrum.:nros 
que ckn 'ida a un ,·..:rdadern cnnc..:pto radiotórnco. 

Las ht•1Ta111i..:nt:1s metodológicas L<1sicas en la cunsrrucción de programas 
radi\lt("m1cos hablados. que proporcionan un concepto pcrfcctarncnte bien 
dcllnidu. sun la plan..:aciun. la estn1ctura y el Jist:ño: t:stas. constituyen un 
proc..:s<> que garantiza el cabal cumplimiento de los objetivos impucsros. 
mediante l:i confon11ación de un cuerpo firme;: pero funcional. modelado de:: 
m::in..:ra atractiva para captar la atención del auditorio. 
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3.1 Plancación 

El punto de partida para la realización de un programa radiofónico hablado se 
encuentra en saber qué mensaje se desea comunicar. cómo se pretende 
transmitir y a quién se dirigirá; es dt:cir, es necesario concebir una idea 
novedosa. pero también t:s indispensable elaborar un plan general que indique 
la n1ant:ra de producirla; es una combinación <.k talento y C<mocimiento 
técnico. 

Plant:ar un programa Je raJio. consiste en definir perfrct:irnente t:l contenido 
que se desea difundir; justiticar la necesidad o atractl\" del tema; <ktt:n111nar 
los tines u objt:ti,·os a conseguir; establcct:r el género y t\,nnato: 111d1car cu:.ilcs 
son los elcmc.:ntos. n:cursos. herramientas e instrumentos para contigur;ir 1.:I 
cuerpo: diseiiar la estructura dt.: ese cu<.:rpo: explicar los 111<.:can1s111os que se 
pret..:nden e1nplcar para llc,·arlo a cabo; designar los r<.:<.:ursns hurnan<'~: 
s..:iialar lc1s r..:querirni<.:ntns t<'cn1cos o rnaterialcs: e,·aluar lus c1.istcls; rnarcar 
pt.:riodic1dad. horario. tiempo dt.: duración. así como la p..:n11anenc1a: 1nfonnar 
si la realización es t.:11 ,.i ,.o o gr:ibada: y. SLlbre todo. constru 1 r un esquerna 
cornpleto de car~u:t::r· c1entitico que sir\'a dt: proyecto'' guia nmc<.:ptual. 

'"El proceso dc creación dc un prograrna pasa por d a11;ilis1s de tod:i 
csta serie de factores -a lc1s qut.: habr:.i que sumar los medios 
humanos y técnicos. la penoJici<bd. etc.-·, quc cond1c1L1nar:.in t.:l 
posterior proc<.:so de producción y realización. 

".-\ partir ck todos estos datos ser~i preciso dctinir el objetivo. la 
tilnsntia y el planteamiento gencral. El punto de partida. el núcleo 
ccntral sobre el que sc constn1yc el programa de radio es. 
endentt:n1entc. l:.:i idt:a. 

··Et resto de los elementos -formato. estructura. genero-, aun 
siendc1 in1portantes. cstún supeditados ::i esta idea gencr:il. que será la 
quL' cktt:rmine bs car::icteristicas di frrcnci::ilcs del m1cvo espacio". 1 

L1 delimitación del contenido a desarrollar en un programa de radio permite 
reconocer. en fo1·n1a c:.:isi inmediata, al auditorio interesado en el tema 
propuesto: distinguir sus inquietudes e identiticar las características 

1 Ort:z. '.\ligw:I Ang.t:l y ).l~lfchamalo. Jt:sús. Tt!cmcas de l.'.'nmuntcacton C'.'O radu~ach'in radiofómc:J. 
Pa1Jós, España, t 9'..l4. p:i~. 92. 
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particulares de .:ste, sirve para detem1inar la línea discursiva de la em1s1on . 
.. Los mensajes estarán condicionados, necesariamente, por la audiencia a la 
que éstos teóricamt:nte van dirigidos".~ 

Por su parte. t:n la justificación se argumenta por qu.: t:s nece;:sario o atractivo, 
para la radio, un tt:ma en particular. tarea que implica el ;málisis dt: ofrrtas 
si mi lares y la exploración del cuadrante con el fin de evaluar sus carencias o 
aciertos . .:n su interés de contribuir a fomt:ntar la creación y búsqut:da dt: 
nuevos p1·oyectos radiofónicos. ··L:i elaboración de una st:ne ... para radio, 
implica un proceso d.: investigación previo".-' 

Asimismo. determinar los fines u objeti,·os en un nut:vo programa radiofónico 
y cun1plirlos cabalmente. requiere tomar en cuenta las circunstancias que le: 
<.fan sentido a la creación Je ese espacio con10 son: t:I Cl)n!enido a transn1itir, el 
tipo de audito1·io previsto y el pertil Je la diti.1so1·a. El alma de una emisión 
r;:idial se encuentra en la realización de sus propt>s1tns: por lo tanto, 
dependiendo Jt:I mensaje. del público y Je la estación. las mecas de una serie 
en el cu:idrantc pueden ser edue;:ir, entn:cener. divertir. infonnar y \·endcr. 
entre otras. e incluso varias a la vez. 

Establecer..:! g.:nt:ro Je una errnsion radial. no representa muchas di ticult;:idcs. 
pues ;ti decidir el tipo de mensaje que se desea poner al aire. de inmediato 
queda establecido. porque como ya se explicó. sól,1 existen dos tipos: hablado 
,1 de comen ido y musical. 

La diticulud se presenta a la hnra dt: ckgir el fonnaco. l\lano Kaplún p,1stula. 
que ··p:1r;1 proyectar un programa de radio se put:Je partir: A) Je los 
C<llHenid<>,; C<11Kretos que nos proponemos comunicar. Lle la temáuca detinida 
que ,kscarm>s abordar. A partir de ella. detem1inan1os el fónnaw. la c:stn.1ctura 
r:1di,, tl1111ca rn:is adecuada para vehicular esos contenidos ... B) o bien de: una 
estructura p1·c,·ia111ente Jetern11nada. En este caso escogemos un fónnato ... de 
rica::; y ,·:1riadas posibilidades. y que se adecua bien a un mensajc: o a una 
tem~!l1c:1 general que tenemos t:n mente".J Entonces. el formato dept:ndt: de las 
caracterí::;ticas gent:rales dd mensaje y de !:.is nect:sidades para su transmisión . 

.: /h,·dcm. pág.~:' 
~Rumo Gil. ~l~1na Cristina. Introducción al conoc1m1ento v prtlcuca de l.i rndao. Diana. :-..t¿~tco. 1991. p.ig. 
10<>. 
"'K01plún, ~(ario. Producción de programas de rndio d guión-la realización. CIESPAL, Quito. 1978. poig. 131. 



Aquí cabe recordar la sentencia de Marshall i\lcLuhan cuando dice ··d medio 
es el n:iensaje', porque es el medio el que modela y controla l:.i esc:.ila y 
fonna"º; es decir, en este c:.iso el form:.ito ordena los contenidos p:.ira logr:.ir el 
co111rol de todos los elementos que con tiguran los mc:nsa1es. El fom1:.ito 
modela todos los contenidos del programa y marca el contorno de su cucrpl). 

Sin en1bargo, para dar forn1a al cuerpo de un programa cs mcncstcr 1nd1car 
con precisión qué tipo de clcmentos lo co111ponc11 y lc dan personaltdad: 
cuúntos instn1111entos sc pucdcn cn1plc:ar para proporcinnark CL)ns1stcnc1:.i 
argu111e11tal y cu;iles son las hcrra111icntas útiles cn la L«mfccc1ú11 dc su 
.. decoración. vestid<J o indurncntaria·· ... Lucgo dc quc se dcc1d1ú el ten1a y 
ll>dos los cle111entos. se cstablcce la unidad dc la ubra ... Estu cs. quc todc)S los 
elen1cntos de la obra se rclac1011cn de 111anera completa y co11s1stc111c. ~o Liebe 
habc:r ekmcntos cxtrafios que pucdan distrac:r al públ1cu ,i.: una impresión 
lo tal unificada. La obra Jebe tener una cons1stt:ncia y una 1nh:gnJad .. ·· <• 

Es claro quc cl cucrp<J dc una c1111s1ó11 radial sc 111tcgra pnr una sc:ne de 
elcn1ento,.; trad1ciunalcs dcl 111cd10. pero p;.ira haccr dc éstns alg,1 111;is que un 
.. bulto o 111asa an1orfa··. co111pucsta pur un .. 111n1Hón .. dc 1·ecursos radiotü111cus. 
es necesario dise1iar una estructura ,11·1g111al capa,, dc pn1purc1011arle. adc:m;is 
dc consistencia en cl discurso. co11t111u1dad cn los c,1111en1dos y sL·cucncia cn 
los 111ensajcs. 1:11 otras palabras. la cstn1ctura cs u11 sistema opcrati,·o que 
asigna. 1ncdiantc un tr:i.bajn de JL'rarqui/acu'>n. a ca,b clc111c11to J..:l prL•gran1:i. 
un lugar ,, u11:.1 posici(>n p•1ra cu11ti.1r111ar un .. csquclc:tn .. tinn..:. 1:apaz dt: 
sostcn..:r tl1das las partcs del cucrpl). Sobrc el tcma. \lano K.aplún apum:i.: 
.. l'.lcg1111ns. del cL>11junto dc signns dc quc d1spu11c111os (cl 1dwn1a cspaf1ol). una 
scnc dc ,.;1gnos. (palabras) que e.-..:prcsan nuestra idea y agn1pamL1s y 
ordc11:1111us csos signos dc acuerdo con una deter111111ada estn1ctur:i. 
cu11,·c11L·i,111al estabkcida ... ·· 

PollL'r c11 111nvi111ic11tlJ cl cucrpo dc un prugra1na. rcqu1crc el uso de 
mcccmi,;1111>S di,·ersos como cl guión. el libreto. la esealcta. cl tcasscr. la pauta 
o la h11:·K<'ra. P''r citar algunos. los cuales a partir de las nccesidades del 
discurs" pcrnlitan la circulación y el desplazamiento dc todos sus 
co111p,111entcs ---clcmentos. herramientas c instn1m..:ntos- dcntro del 111isn10. 
Es decir. !ns dispositivos que dan movilidad al cuerpo de la cmisión. también 

''.\h:L.1h:.i11. \l.11'>h:11l, Cnmp1cndt:r h,.:; mcdu1"' dt.~ conn111ic::ic1ún l~1s C':\tcnsnmc:s del 'Cr humanc1, Pa1dós. 
l3.1i..:L'!una. 1 \)l)(1. p:1g ]0 

'Rumo tid. \lari~1 Cnstma. Op. 1.:u., p.:l.g. 59. 
- l-:~1plún. \!ario. Op. ':rt., poig.. 84. 
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hacen factible la fluidez de los contenidos a través de su ordenamiento, 
distribución. dositicación, duración y en menor medida del tratamiento, para 
poder ser asimilados por el auditorio. 

Al hacer referencia a la importancia del guión i\lario Kaplún seriala que .. su 
uso dern;.inda. evickntemente. creatividad: nos en fn:nt:1 ~1 la necesidad dt: 
plantearnos técnicamt:nte el problen1a de la compos1ciún racl1nlonica de 
nuestrDs mensajes y de encuadrar los mismos en estructuras especiticamente 
radiL>flinicas ... tiene que ser también y ante wdc>. un buen programa de radio. 
atractivo y capaz de captar la atención del dest111atan•>" ~ agrega: "Nuestra 
t:1rea no tern1ina. pues. en d n1omento que o>elccc1cmar11us lns temas y los 
contenidos para nuestra emisión: diriamu,; m:is bien que alli cn1111cnza. ;.Cómo 
los cnn\·ertimos en una creación radiolú111ca atrayente ~ eticaz'! En eso 
consiste real mente nuestro trabajo. Tc>do m<.·nsa¡c ... Jebc ser · tradw.:1do '. rt:-
elaboraclo y puesto en lenguaje radiotonicu"' -

La dcsignaciCin dc lns recursos humanos no sólo es una labnr de sele..:c1ón. es 
un tr:1baju de an:ilis1s dónde s..: deben tomar en cons1derac1ón múltiples 
\'ariablcs. como el tipo de \·oz del locurnr --masculina o krnen111a--. perfil 
cultural dcl cnrnu111cador. cantidad Je titulares o cDlaboradorcs y edad idónea 
para la conducción. pnr ..:itar algunas: éstas s..: dct<.:rminan al cnns1ckrar el 
género. ti.>rmato y tema del programa. 

"Cnnducido de un modo 'personal': quit:n 'llevt: ante el 1mcrút\.)110' L'l t:spacio 
\·a ~1 d..:t..:n11inar su act:ptación o rechazo t:n espt:cial medida. Es \·c;rdad qut: 
siempre ,;uccdc así. pero en programas 'de: entrt:tet111111en10· la tigura del 
prt:scntadm· es la esencial. ·D..: hecho. t:l lo..:utor se ha co11vert1do en d 
p..:r:-;on~1_it: central de las ..:misiones r::idiofónic:is. sobre tudo una \"t!Z 

consol idad~1 la radi<) comerci::d".'' 

Otra parte <kl .:quipo. t:n ki. realización de una ..:misión radiofónica -tan 
in1porta11tc como la que sale al aire-. es el personal de producción: el 
director. prnductor. coordin::idor y asistente. quienes también se eligen 
to111and,, en cuenta su fom1ación profesional. pero ante todo, a partir dt: las 
d1 licul tades. nc:cesidades y r..:cursos disponibles. 

-1 lbrt!em ,pág. S 1. 
'
1 

On1z . .\hgud .-\.ngcl y Volpini. Federico. Disci\o dt: progr01n1as de rat.ho gtnones g¿.n~n."'ls v fürmufas. 
PaidUs. Espafü1. 1 ')95, p:ig. 94. 
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Sobre los requerimientos técnicos o materiales. basta enumerar los 
instn1mentos. poco convencionales como unidades móviles. necesarios en la 
realización del programa, porque normalmente las estaciones radiodifüsoras 
cuentan con la infraestructura suficiente para resolver cualquier problema de 
esta naturaleza. 

La evaluación de costos en la producción de un programa de rad10. sq;nitiea 
efectuar una labor presupuestal para medir la vi:Jbd1dad ri11am:1era del 
proyecto, es decir. es necesario calcular todos los gastos para cu111prubar s1 es 
posible real iz::ir la serie. con los n:cursos econó1111co,.; pre,·1sws. En muchos 
casos la rentabilidad s..: impone al bencticio social. pero cstn no sig111lica que :.1 

menor presupuesto. menor· calidad; por el cuntrarin. es pns1blc ltigrar mayor 
calidad con menor presupuesto. s1 mterviene b creatr\'ldad e imag1nac1ón. 

i\!arear la periodicidad de la emisión representa un paso dec1s1,·o para su 
producción. pues cuam.lu se L'stablcce si c.:! prugrama saldr;i al a1n: todos los 
días, algunos días de f:J semana. una ,·ez pt.>r semana l) cada 111cs. cs posibk 
darle un carácter serial. 111onogrúfico n un11ano .. -\dcm;is. la perrodicrdad 
fomenta la inclusión de caraeteristicas cspcc1;.ilcs en cada cmisrón. 
depcndicndo del día: así. los espacios de s~ibado ~ dnrrnngo cuentan con 
elementos distintivos especialcs. por ejemplo. 

El l1orario tambi.:n es un factor detenninante cn la incorporación o exclusrón 
de ;1lgunos elcn1entos en el fónnato y contenido del programa. pues tomando 
cn cuenta la hora de transmisión. st:a matutina. vespertrna. dnrn1a n nocn1ma. 
d rirrno puede ser nüs explosivo. din~imicn. rclajadl>. rctlexi,·n L' intimo. entre 
otras rnod~tl 1 dad cs. 

C'l)nformc SL' ,·a consolidando. c:Jda emrs1ón encucncra su propio tiempo Je 
duraci,\11: L's decir. la cantidad o L'i ,·olumcn de tien1po est;i estrechamente 
relacion~1dP ;li atractivo de la propuesta general: así. cuando se nene un but.:n 
sopc>rtt: mctl>dológico es posible construir contt:nidos con un ll."lnnato dt.: 
i:stnicrura ,.,,·,licia que mantenga el interés del público por largos penodos dt: 
tii:mpo. pero :1 falta de éste. el rclleno de tiempo es aburrido hasta en 
segundos. porque: cart:cen de cuerpo y consistencia. 

Sóln en contadas ocasiones es posible predecir cu:il ser:i la pem1anencia al aire 
de un programa r·adiofónico. porque el éxito de una emisión depende del 
empko de un sencillo método cientitico. de un poco de talento y de la 
coyuntura social. En radio, el é.xito no siempre depende de la permanencia, 
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pues. también podrfa estar determinada por el servicio y ayuda que brinde a la 
comunidad. 

'"La planificación Je un programa de radio comienza con la reunión de 
contenidos. En ella s..: seleccionan los temas. se decide el tr;itamil!nto tk c;ida 
uno di! dios y. atcnJil!ndo al tiempo y los llledios de que: se dispone. se 
organiza la producción ... de está priml!ra reunión d..:bc:rá s~1lir un esquema 
completo del programa". 1

" En resumen. la planeación repr..:senta la 
construcción de un csqul!ma general de carácter ci..:nti tico que sin:.: corno 
proyecto D guía conceptual en la producción y realización de programas 
radiofónicos. 

3.2 Estrueturn 

Un paso más en el procl!so de realización de programas radio!Omcos. bajo la 
guía de un proceso que haga uso de algunos dementos del método c1entitico. 
es la construcción de una estn1ctura sólida. capaz lk conjugar todos los 
elementos. r..:cursos. hcrrarnientas e instrumentos Jcnvados de su 
planificaciún y formato para ..:mitir su Jiscurso; sin embargo. pon..:r en 111:1rcha 
este: sopLH·te sistemútico. requiere de un anda111ia_1e técnico completo que 
pen11ita aµrnv..:char al nüx.imo cada una de sus piezas. 

La ..:structura d..: una ..:misión radial. ..:s mas que un simple utensiliL) capaz Je 
comb111ar recursos radiL1t\:1111cns . ..:s un ··s1st..:111a Pperat1v,1" cuya función 
p1·incipal es la de ofrecer e i111planta1· un engranaje dm:'u111co ,1u..: pe1·n11ta el 
acoplam1L'lltn de 111..:nsajes diversos. para arn1ar y desa1Tollar un discurso 
C<Jhcr<.:11!L'. ·-¡:n p1·im..:ra 1nstanc1a. el mensaje es una cnnstrucciún nbtenida con 
t:le111L'nt''" ¡,,,nado,; pl)r el cn11sor dt: entre todo un repcrtonn de s1gnus . ..:s 
decir. L',; un conjunto de iJc:as extraídas dt.: un hecho detcrn1inado o de una 
realidad C<llnplt.:ta ... Se L>rganizarún ... de forllla tal que b presentación dt.: 
suct.:SL)S ,;c mani fit:stcn a través de signos que puedan ser :.isimilados y 
co111prc11didns por la mayoría ... "'. 11 

En un prugrarna rad1otonico la t:structura funciona como t.:! principal eje 
a1·gu111L·111al del discurso. dondt.: convergen la tot;.ilidad de los mt.:nsaj..:s a 
cornunicar. sin irnpurtar su ton11a, tema u origen: es decir. se convierte t.:n la 
..:olumna \t.:rtcbral de la emisión al hacer posible la articulación de un 

i.1 Ottt.l. . .\ligud ..\ngd y :'\.larchamalo, Jesús. Op. i:u., p:igs. 103 y 10-l. 
11 Tnussamt, Flon:ncc. Critica de la información de tnasas. Trillas. :\lc!xica, 1990, páss. 45 y 46. 
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contenido completo. con la incorporación de piezas diferentes en una misma 
línea discursiva. 

Sobr·c el tellla. Umberto Eco sostiene que "El modelo estructural interviene 
siempre para reducir las experiencias heterogéneas a un razonamiento 
homogéneo. En t:stt: sentido. el modelo se propone como un procedimie11to 
npcnuil·o. cumo la única manera posible Je reducir a un 1·~1zonar111ento 

homogéneo la experiencia vi v::i Je los objetos Ji su ntos". 1
.: l.\>n esta premisa se 

puede entender que la estructura de una emisión radiofónica se ckbc empicar 
cumo un instrumento cap;.1z de uniticar y consen ar lns cntenns d1scurs1vos 
de los diferentes mensajes a emitir. asi con10 s1111pliticar su c<>nstn11.:c1,)n. 

Pero en una er111sió11 radiofó111ca. para arrnar t:I and:.1n11a_¡c que penrnta a..:oplar 
el cnniuntn de piez:.is --impuestas por el 1;.xmato general----. en una sola 
unidad. es indispensable estable..:er algunas d1rectnces que srn·.m de enlace o 
··pnx:edirniL·nt11 opcrativu" en la urgarnzac1ón. d1stnbuca>n: 1>rd..:na1111ento Je 
Jus cn111e11H!1,,;. Estas n1n·n1as se pueden inst1tu1;· a parttr 1k-I pnnc1p10 búsico 
de jer~irqui,:ac1<·Jll. ya sea. p1x Ja 1111porta11<.:1a. actualidad. !(1rn1:1. ung1n:.1l1daJ. 
pruccdenL·1a ;. nn\·..:dad. enlrL' otros. de l<1S mensa_JL'S a dt fundir. "B.1sadlJS en 
un tc111a ceniral. las ideas deben plantt:arse cuherentemente y con 
c1rgan1zacic'>11. 1 krnL1s dt: buscar lus subtemas pertinentes pnnc1pales para dark 
.:stru..:tura <l 1:1 e.-.:pL1sic1ó11 ... pondrernos cle111entos susta11':1aks que 1rcmL)S 
rc!()rzandL' 1'ar:1 ha..:er un todo que sat1st;,1ga al nyentc ... n<) es ..:011n:n1c:ntc 
:1111ont1_111arSL' de ideas y dispararlas como s;:ilgan ... ".'' 

!'ara l .1d1,1 Camacho "L'na detimción simple y prL·c1sa de la palabra estructura 
es la quL· tH•S propnrciuna el dic..:ionario: 'disp<>s1c1ó11 y orden de las partes de 
ctn r,1du ·. l 11 L'icn1ent<) no tiene ,·al<)r por si 1111sn10. Ju adquiere en la rnedid;:i 
,_·11 que -'L' 1·e!:t..:iL>11e con IL'S demás. La estructura es Ja d1spos1ción de Jos 
c:le11JL·11r"~ qut: le Ja fnn11a a la idca". 1 ~ Pur lu tanto. la estru..:rura Je una 
,_.1111s11'11 rad1\lt<>ni..:a es un 111:>trun1ento n•elL)dológicc1 donde se reúnen. 
,,ri;an1;'.:111 ,_. 11Ht:i;ran una serie de herran1icntas d1scurs1,·as para construir un 
-<>p<irl<' qtte pr<)porcione solidez al contenido general del programa. 

[xi:>tcn d1' L0 1·sas <.:strategias para estructurar. de manera consistente, el 
discursL1 i;..:neral de un espacio radiofónico: entre Jos modelos básicos destacan 

Ei.:n. l. :::hi.:!·:1•. !._.1_~~TJ.lh.:tur.;L~H1;cnh.~ ... _!!JlrodL.!~i.ú.n .1 1::1 'cn11011..;a LL1mc:11. B~tri.:t.•li.ma. (lPS. p;Jg . .39'>. 
Escala1:1t ... · {). \L1rc.:L1 Vuw.:io. Comunicac1ñn r:id1ofón11.:a tt:ori:i ·.- pra..:r1c:i. CJESP.-\L. EcuaJor. l9S6. poig .. 

257' 
• .1. Camad10. l.1d1;.i. J.:i 1m;.ig~n rad10fóm.:a, ~lcGr.:tw H1ll. ~léxico. 10'>9. pag. 91 
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la división en bloques temáticos. segmentación por tipo <..h: formato y 
secciones o colaboraciones espeeializadas. La articulación del contenido con 
bloques temáticos representa t:I enlai.:e Jc.: los rnensajc.:s a travcs Je la materia 
que Jifündt:n; la segmentación por tipo Jc.: fon11ato. implica h11\·an;:ir la 
tnforn1ai.:iún por su i.:onfiguración formal; y. en c::I acopla1111emo discursivo 
mediante seccioni.:s o i.:olaboraciones espei.:1aks. su i.:0111ún deno1111nador es el 
i.:omentario dd presc.:ntador o ex¡xTtL' en el :'1n:a. En el i.:aso de las 
radiono,·elas. la estrui.:tura. de nianera regular. se nrgan11:a pur c.:scenas y 
sei.:uenc1as. e11la1:adas por 111ediu de un narrador. la h1stnna L) l0s persona.1es. 

FI empleo de las diferentes estrategias para estructurar un programa. 
di.:pender:i del flinnato radiofónii.:o a desarrollar. pues i.:ada una puede <..'frecer 
\'t:ntajas o di.:s,·e111:~jas: por ejemplo una mesa redonda i.:ar..:nte de una 
articulac1ó11 por bloques tenüticos n.:sultaria i.:aótica. ·a diferencia de: una 
radionov..:la que i.:on bloqu..:s teni:'!ticos no podría desarrollar y ..:ntrc:lazar 
111ui.:ho dra111at1s111L1 ..:n sus historias. 

l'ara des:11TL>l la1· dichas ..:str:-Hegias ..:s n..:i.:esario tomar <..'n cuenta que un hlL)que 
r..:prc·scnta la unidad 111~1s grande ..:n una estrui.:tura. la cual puedo: 1nclu1r 
,lité.: rentes ~..:gm..:ntos y secciones o colaboraciones: por su parto:. un segn1ento 
es posible c<>nfórmarlo con secciunes y c<>laboracH,nes. ;\l1gucl .·\ngel t)rtiz y 
.Jesús :'\·lan:hamalo. defin..:n al bluque i.:omn "un CL>njumo ck elementos y 
n.:cursus utilizados g..:neraln1ent..: para la prescnt:ti.:1<'>n de un te111a. aunque hay 
'eces LJLIL' el bloque· i.:umprend..: varios tenias L) secc1c,nes"' '. 

fc:>t:1 tcka :'L' r..:ti1erza cuandn FlorL'nce T,1uss:11nt. al i.:urnentar la teoría 
L'Strui.:tur:tl1,;ta del 111\·cstigadur Italiano Umberto Eco. sciiala "Las unidades 
,!c·I .,fsr,·111.i SL' di krL"nc1:111 y s..: reconL'Cen pur su P<'s1i.:1,)n en la estrui.:tur;:i. por 
la rnaner-:1 en que se i.:omb111an unas con otras ... /<1 ,·str11ct11ra es 1111 sistcrna en 
.__.1 que el ,·:1lor de cada uno de sus L'<.)111ponentes se haya establecido o 
dcternunad,, pcn· sus pos1cinn..:s y diferencias dentro del mismo. Esta 
L'Str1.1ctur:1 '"'lu aparece cuando se con1paran entre si fenón1enos di' c:rsos. 
;-educ1l:ndnl•'S a un mismo sistema de rcla..:iones. Su forma <.:amb1a a trav.:s de 
! L)S p..:rsL" 1a1 c·s. objL"tos. objetos-persona.1es. situaciones. lugares. etc."''' 

.. \1 cstablci.:cr una estructura disi.:ursiva tim1e. en un programa de radio. 
tamb1l:n s..: garantiza la creación de un procedimi.:nto metodológico estable 
que perrnit..: la reproducción del mismo discurso -sin perder de \'ist;:i sus 

· On1;:. >1t~t11.:I .-\n~d y ~larchamalo. Jesús. Op. t..'1t. púg. C)J. 
u. Tous ... a1nt. Flort:"m:~. Op cll., pag. 50. 
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objetivos, características y elementos generales-, aún cuando desa1Tollc 
contenidos o temas diferentes. en en1isiones distintas; es decir. en una serie 
radiofónica, cada programa cuenta con su propio sistema "operativo" que 
rt:produce la r.:structura original de todo el concepto, sin imponar su 
periodicidad u horario de transmisión. "Independientemente de los cambios. la 
estn1ctura tiene elementos que. ::nmque parezcan contradict<)riL>s. S<Jn igualt:s. 
permanentes e invariablcs".

17 

La solidez y constancia en la estructuración radiofónica nu implica 1·igidez 
absoluta. P<'r el contrario. la estn1ctura debe ofn:cer la t1e:x1bilidad nec..:saria 
que pen111ta la mcorpuración y adapt::ición d..: ..:lementos nuevos para 
enriquecer el progra1na; pero esto, no in1pide a cada e1111s1ó11. de una sene. 
presentar n:..:ursos novedosos al azar. para desecharlos en la sigui.:ntc 
transmisiún. 

l'.11 un programa radiofónico. la estn1ctura es un mstrurnentn dt.: car:.ictt.:r 
..:ientirlco que funciona como un "sisten1a oper:ll1\·ll" en la art1cula..:1<'>n de un 
discurso con1pkto conforn1ado por elc1nt.:ntos d1,·ers1>s. con t'urn1atos 
heterogcneus y provt:nientcs dt: múlt1pks t'uc:ntt.:s; adenüs. sir...-..: <k 
herra1111enta nietodológiea pa1·a _ic:rarqu1zar. organizar y l'rcknar cada una de: 
las panes integrantc:s t:n e:! contc:nido de: una emisión 1·ad1al. ..:on el t>b¡cto Je 
de ti 111 r una 1 ín.:a argumental permanente en la construcc1c1n de un d1s..:urso 
..:,1herente; pc:ro sc)hrc todt>. la <:structura ..:s un soporte tccn1co i111pr..:sc1nd1ble 
para e,·1rar la improvisación ..: i11vcnc1(1n diana Je un 1111sn1u programa; sm 
c·mbar~o. esto nn s1gni fica car.:ncia de novedad. van edad y c)ngm:.ilidad. 

~"'.3 lli~ctio 

l'I dis.:111' cs la hc1Tamit:nta teórica que completa ..:! pwc<:so m.:todológico 
h~1sicn en la construcción de programas raJ1ofonic<)s habladüs o Ji: cont.:111do . 
..:nn sentido cii:ntífico. porque: es la parte donde se le proporciona t:I acabado 
c·st0ti..:o a todos los .:lem.:ntos que componen .: integran e:! discurso radial a 
c·rnitirse. "La radio put:de ser un v.:hículo artístico. y lo será t:n la mt:dida .:n 
que sus mensa¡cs y la composición de sus clen1.:ntos sonoros st: tlj.:n esa 
1neta". : . ...: 

les d..:eir . ..:1 diseño de un programa radiofónico proporciona una determinada 
tlgura o apariencia a todo el conjunto de método. procesos. y técnicas ~on 

'· llHdL·m . pag. :-n. 
1

" Camadn>. Lidia. Op. cit .. pág. l. 
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sus di fercntes elementos. recursos o herramientas- para integrar un discurso 
radiofónico congruente con la linea argumental del concepto general y dotarlo 
de un estilo distintivo que le proporcione de una personalidad propia. original 
e .innovadora. mediante la utilización de los principios fundamentales del 
medio como la actualidad. novedad. originalidad y variedad. asi como del 
empleo de los códigos o símbolos afectivos recogidos por la empatia. 

E.xistt: una amplia gama de d<!liniciont:"s sobrt:" la palabra diseno. pero en <::ste 
estudio emplearemos la que ofrecen N1egel Cross. Da,·id Ell1ntt y Rnbin Roy 
donde sefialan: ··En vista Je esa diversidad de sign1ticados e 1r1tuiciones 
n:specto al ·disei1o ·. t:JI vez lo me.1or que podamos hacer es adoptar otra 
detinición de J. Christopher Joncs: ·El cfccto de dise1iar <'s iniciar 1111 cambio 
.:11 las cosas reali=atfas por el lwmhrc'. Esto desplaza claramente el problema 
Je la detinición de ·¡,Qut: es Jiseiiar"." a ·¡,Cu:il cs el ett:eto Je dise11ar?' 
Cualquier actividad que inicia un cambio en las cosas realizadas por el l10111bn: 
es. pues. una ;1cti,·1dad Je dis<::1in". 1

'' 

Por lo canto. en un programa radiofónico hablado L) dt: contenido. el dist:fio es 
el instrumemo metodok>gico que le proporciona <.:arúcter y estilo propio al 
conjunto Je rccursos que lu integr::m. para dotarlo Jt: una apariencia L1riginal e 
in110Y:1dora. cnn ..:! propósito dc identi !icario frente a otras c:m1s1ones de 
fonnato similar. estn1cn1ra parecida o dc:I mismo tl>pico ... La estl:tica ... c:s uno 
de los elementos que d"'.linc:n la personalidad y estilo .. =". en un espacio de 
radio. L·oml'ntan C\liguel .-\ngel Oniz y Jesús C\larchamalo. 

Para ..:unsegu11· forjar u moldear un carúcter distintivo en una <.:misión 
1·adint",)rnca. es mdi,;pensablc tomar en ..:uenta ll'" pnnc1pios fund:unentales del 
111cdiL' Cllllll> Ja actualidad. noYedad. originalidad y variedad: es dc:c1r. el estilo 
de un pr,,gr:una de radio. depende de la sensibili<.lad en d mane.10 de recursos 
c:n.::.itl\o,; C<'ll cierto grado de subjeti\·idad. pcrn no por c:llo. menos racionales . 
.. PL'dn:llll'S introducir detenninados elementos creativos que contribuyan a 
hac<.:r 111~1,; r:idiofónico el fon11ato··.= 1 

El pnn..:ip1u de actualidad. en un programa de radio -tanto en el contenido 
co!lll' <.:11 la forma-. se detcnnina a partir de los ::ispc:ctos culturales. 
tr::id1..:1011alcs e históricos del auditorio al que se pretende lleg:Jr; es decir. la 
idiosincrasia del público delimita la actualidad de cualquier espacio radial. 

:·• Cn>.'i.'>, 'lt!'~t:I. ..:1.1' .. D1scf\:..ido d fi.intro. Gustavo Gil. Barcdon~. 1980. pág. 11. 
'.'

1

1 Ort1z \ti~w.:I .-\ngcl. y ~lo.rch<Jn1alo. JesUs. Op cu.. pág. t t.J. 
- /hul..:m. pag. q4_ 
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La novedad, por su parte. significa la renovac10n permanente de todos los 
recursos plásticos que le proporcionan un "temperamento" especial al espacio 
radial; la novedad, es la búsqueda y crt!ación pem1anente de materiales 
auditivos modernos -corno la música, los efectos sonoros y el silencto. entre 
otros-. cuya finalidad es imprimir un sello especial qlll.: distinga a la emisión. 

En el caso de la origin::ilidad, representa l::i rr.:compos1c1ón J..: wdos los 
elemt!ntus radiofónicos que llevan a la invención de formulas cada n:z más 
atractivas. para la creación de una identidad panicular; cun la exploración de 
nuevas presentaciones en ..:ada una de las pi..:zas 111tt:gran11:s de un prc1grama. 
se logran contigurar propuestas de vanguardia. "'La origmalidad l1<J est;'1 
asociada con la complejidad o grado de abstracción de la imagen sonor:i.. smo 
con un planteamiento nuevo que rompa creativamel1le con los estereutipos"'.:; 

"La radio es una fum:íón de origin::ilidad. No puede repetirse. Dia 
con di::i debe crear algo nuevo. No es simplemente una func11m que 
trasmita ,·erdades e informaciones. Debe tener una vida aut(moma 
en esta l<Jgosfora. en este univerS<J de la palabra. en esta p~ilabra 
cósmica que es un:i. nueva n:al id ad del hombre. Es necesano que 
v::iya a buscar al fondo humano principios de originalidad. 

"'Lo cual será una paradoja. Pues ::;i 1~1 radi<) Jdx· em:nntrar tenias de 
originalidad. no debe ser fal1!asiosa. La hora de la fantasia es una 
hora panicular. es un valor enter::imente accidental. Tiene su llora: es 
necesario que el mundo se Ji,·ierta. que IL1s padres y lcis hi.1os tengan 
su hora de relajamiento. Pero ta fantasía lll' lo es todn··.c.' 

Por otrn lad,1. en una einisíón radiofónic:i. la ,·ai·iedad en la tonna y en d 
fondo. es una pane fundamental en l:i pn.:sentación del discurso, porque a 
tran::s de d la se diversi tica el contenido para lograr establecer un estilo 
propio: adernús. la \·arit.:dad st: convierte en un componente adicional, 
atracti,·n e innovador en la difusión de los mensajes. ya que evita la monotonia 
y la expos1c:ión lineal o repetitiva. 

=~ C.1111~11.:hu. L1d1a. Op. ca .. pág. 9. 
~' O.i..:hc:rl~d. Gas ton. "El derecho de soñar". Apud .. ScptiCn Crespo. J41.ime. La industna de la r;idjo v la 
tt:!ev1~iún en ~lCxh.:o .. Tomo 1, Ci.in1ara Nacional de la Industria de Radio y Televisión. :\.léxico. 1991. piy. 16. 
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'"En consecuencia. la estet1ca radiofónica considera y valora tres 
aspectos fundamentales que. por supuesto. constituyen una sola 
unidad inseparable: 

1. Los materiales fisicos del sonido: palabra. música, ruidos o 
efectos sonoros y el silc.:ncio. 
2. Los códigos culturaks. 
3. La .:xpresión radiotünica como resultado del proceso de la 
elaboración crea ti va que on.lena y uni tic a los dos aspectos 
anteriores. con el propúsito de hact:r de la obra radiofónica un objeto 
estético acabado. con sistemas de si!.!nificación especíticos que 
ejercerún una intluencia en el sujeto rec~ptor".~' 

Emp~1tía 

Pero el dise1'io. en un programa de radio. no se compone sólo dt: herramientas 
absolutan1..:ntc racionaks que tient:n conexión con t:l contexto cultural. social 
.: histórico de su audiencia. también incorpora códigos y símbolos afectivos 
relacionados con el úmbito sentimental y emocional del públtco; es decir. en la 
constn1cción del discurso siempre es necesario incluir una buena dosis de 
recursos expresivos dirigidos a la scnsibi lidad humana. pero sin llegar a la 
cursi leria. 

"'Por s..:r un medio auditivo la radio es mús propicia a la palabra
e111oción que a la palabra concepto. Un ingredicnte estético. 
cn10cional y ati::ctivo dt:be t:star sit:mprc prcst:ntt: en la 
co1nunicación radiofónica si se la quiere dicaz. 

" ... un concepto. una idea. puede ,·ehicularse mejrn· por radio si se la 
enmarca en una din:unica afectiva. c:lliJa y vi,·encial. que establt:zca 
una comunicación personal ..:on el oyente y le haga sentir la emisión 
y no sólo percibirla intelectualmente. 

"La aut.;ntica comunicación radiotónic:.i debe tener un componente 
afecti,·o ademús del compom:nte conceptual: debe movilizar no sólo 
el estrato pensante del perceptor sino también su estrato 
emocional .. :, 

~ 1 Cam;.ii.:hu. L1J1a. Op. cit .. pay. ~
~~ Kaplún. :Vtano, Op. cit., púg. 65. 
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Entonces, para conseguir el ingrediente sentimental y emocional. en el diseño 
de un espacio radial, es ne..:esario utilizar la empalia como rt:curso que sirva de 
vínculo afectivo entre el emisor y el receptor del discurso. "Cuando el 
comunicador estable::ce t:mpatía, el receptor siente como suyo el mensaje Y lo 
decodifica m:is f::icilmente ... :r. 

El concepto de empatia proviene básicamente de la sicología. se deri\'a dt: la 
palabra empate: como \'erbo, empatar tiene su origen en el t0n111no latino 
""impetire u impcdire .. que significa unir o empalmar dus ..:usas perfectamente. 
Por In tanto. para tines radiufónicos. la empalia se cnt1ende Cl)!llO un 
i11stn1111c11tu de ident1ticación y ,-íneulo entre los dos elcmcntus tºunda111entalcs 
de la co111u111cación --emisor-re<.:eptor-: en otras palabras. la empalia es el 
c<'ldigo sc11t1mental o afectivo entre un progcama y su aud1enc1a. ··es la 
faculr:id dc saber 'sintonizar' con el oyente: de ponen1os cn su 1111sma 
·unda··_:-

Sin cn1hargn. crear una e1npatia .:ticaz en d d1se1iu de una e1111s1ón radiofónica 
y hacerla etl:cti\·a. necesita del empleu de utn1s factures crca11n1s que 1nt1uyan 
en la percepción scnsorial. como la 1denti ticac1'1n por mcJm del lcnguaJC. el 
impacto a trav0s de los 1natices en b vuz. la creación de atmós!Cras 
particularcs por medio Je efcctos sonoros, la sugestión mediante la 
ambientación musical y la si1npatía del conJucwr. entre otros. 

Ritmo 

Una pieza 111ós en el dise1io Je programas radiotümcos habladns. es el ritmo 
que se i111p1.1ne al dis..:urso general y a sus contenidos part1culan:s para 
establecer un dinamismo ann\Hlico en todos los mensajc:s . ..:l)n el obj.:to de 
..:nnsulicbr su estiln: su ti.lllción es la de 1llstitu1r una secuencia perfrctanu:me 
definida dura11te la e:xposic1ún de los temas a ..:0111urncar. garant1z:ir la 
..:011t111u1d:1d en cada Ulll) de k)s elementos integrantcs y ofrecer consistencia 
argu111c11t:1l. ..:n11 el objeto de reforzar d carócter y temperamento del espacio. 

Detinir Li sL·cuencia consiste en ecmcatenar. de rnanera est0ti..:a. una serie dt: 
co11tc111ch1s para mantener el inter0s del auditorio durante todo el progra1na y 
por pcn,,dos largos: los mensajes se eslabonan en tom1a ascendente, 
desccndemc n en zig zag. dependiendo de su atractivo, con el propósito de 
cn11t<_x111ar una historia o anécdota complet::i. 

:" Es.:.Jl..i1H1.: D .. '.\l.in:o V'm1..:10. Up. cit .. pag. 7~. 
:- K~plún. '.\bno, Op ... :u .. pag. 67. 
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La continuidad responde a la necesidad de que todos los mensajes se dirijan 
hacia un mismo sentido, evitando con ello la dispersión del discurso: la 
continuidad permite el desarrollo lógico de los contenidos porque. aún cuando 
sus mensajes sean diferentes. se presentan como parte de una misma 
<.:xposición. 

Por su parte. la consistencia se encarga c.le garantizar coherencia en la 
integración e.le los mensajes y contenidos qm· componen d discurso. par~1 

constituir una propuesta sólida . 

.. El ritmo t:s un fenómeno estético que. aplicado a la radio. n.:sulta Je extrema 
complejidad. Las variaciones dd ritmo radiofónico responden a aspectos 
tcm:iticos. expresivos, culturales. etc. Aunque resulta dificil Jc analizar. se 
puede decir que el ritmo radiofónico está condicionado por la 
interdependencia de los elementos sonoros que conforman el discurso 
radio fónico··. ~s 

En el Jisciio de un progran1a radiofónico, el ritmo nu ticnc mucha n.:laciún con 
la \"clocidad LJ la kntituJ en la presentaeión y difusión Je sus CLJntcnidos. ni 
cLJn cl establecimiento de crestas o Jepresirn1es destinadas a marcar .:iert:1 
intensidad discursiva: el ritmo cs un sistcma armonioso que pcnnite la 
<)rqucstaci,)n estética de los elementos teóricos y sonoros para integrar una 
1de11t1dad propia a la emisión. 

r-:11 1·csu111cn. el diseiio como parte del prLJceso 111etodológi.:o b:ísi..:o en la 
cnnstn1cc1,111 de progr:Jn1as radiofónicos hablados o de contenido. es un 
111strument<) cstetico o artístico 4ue ofre..:e una serie de tecn1cas útiles par3 
rnolLkar el car:ictcr. estilo y personalidad propia a una propuesta radial. 

Y. a manera de síntesis general, se puede decir que la planca..:ión. estructura y 
disdiL). <:Dn ~us múltiples procesos. sistemas y tC:cnic:ls. son las herramientas 
111etudulL>g1cas más útiles en la construcción de una guía o estrategia 
~1stc111:1tica b:isica. que ayud..: en la ..:rc::ación de espacios radiofónicos hablados 
conceptuales. con un finne sustento científico. 

~~ Camacho, Lidia. Op. cit .. pó.g. 36. 
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CAPÍTULO 4 

PROGRAMAS RADIOFÓNICOS DE PERSONALIDAD 

La radio es una actividad social producto dt: la expt:rimentación técnica. que 
evolucionó gracias a la integración de otros campos del conocimiento humano 
como la tisica. ingeniería. eh:ctrónica. liter~ltura. oratoria y periodismo. entre 
otras; en sus inicios. la actividad radiofónica se d..:sarrolló de manera empinca. 
pero con d paso del tiempo la suma del cono..:11niento. derivado di.: la pr:ictlca 
cotidiana. s<.: fue sistematizando hasta 11<.:gar al establcc1m1cnto di.: procesos 
metudológicus d<.: ..:ar:i..:t..:r cientitlcL' en los ..:uaks se sustentó la ..:reación de 
una 11u..:,·;1 c1c.:n..:ia d..: la co111uni..:ac1ón soo.:1al. 

Al princ.:ipio. cu::mdo se lanzaron al aire las pn111cr:1s transmisiones 
radiotónio.:as .. El contenido de los mensajes no impL1rtaha ckmas1ado ... El 
sue111J de una con1unicao.:i1ín sin hilos surge t:n algunos tugari.:s ..:01110 una 
simpk ampliao.:ión de las salas d..: música qut:. poo.:o a poco. ti.1c· mús1c1. 
anuno.:ius publio.:itari1)S y la \·oz de un locutor que nu sól11 1n1pr11,·1saba su 
discursL>. sino también la programación. No había esulo. ,, me_1c1r. el estilo se 
fue 0.:011 llgurando y pert"eo.:ciunando 0.:011 la experiencia. con las ..:nnstantes 
cnnfronta..:iones . ..:un las inno\·ac1ones téctHcas que t"uerun apa1·cc11:ndo"·_ 1 

La radiudit[1s11)11 evolucionó a tra,·t:s dd tiempo en su t..:c111ca y su discurso. 
asi para la .i¿cada de.: los a1ios 30. las em1sinnes de rad1u ernpe;aron a nfrecer 
111cnsa1 L",; lllL'.i nr art io.:u lados. que t'u..:rc'll dando ti.irn1a a ..:on ten 1dns atrac!l vos 
de i111erL's p:1ra la cn111un1dad en genc.:ral: pocu a pncci. la raclto de.1ó de ser una 
curt1,sido1d tL·..:nulógica. para con,·ertirsc en un 111..:dio d..: con1unieac1ón 
111as1\ u. L'<lll 111tilt1pks lt111c1L1nes sociales . 

.-\si. 0111tc la necesidad de rcspcmdcr a todas las c.:xpcctauvas de su auditorio. 
que.: cada d1a exigía nu,·edadcs. la radiL1 creó p1·occJ1111icntL)S teóricos. 
herra111ie11ta,.; 111c.:todnlógicas e instn11nentos conceptuaks. par;i construir un 
discurs<' ,,,·,11dL' capaz Je revolucionar. de manera paulauna. la ,·ida de toda la 
hu111a111dad. al moditlcar sus h~1bitos y costumbres. 

l'cru en la actualidad. aún cuando la radio 
la comunicación social y cuenta con 
1m:t0Lh,lógieos para la elaboración de su 

se ha con\·ertido en una ciencia de 
una amplia gama de recursos 

discurso. contenido y mensaje. la 

1 As0~1a~1ún de R:.h..liod1fhsorcs d~l Valle: dt: ~kx1co. Vna historia que si suena . .'.\olc!xico. 1998, pj.g.. 107. 



producción de programas radiofónicos hablados o de contenido. todavía se 
realiza con base en la experiencia, simpatía. talento o habilidades de una 
"personalidad reconocida" por la sociedad; en el mejor de los casos, se hacen 
empleando unos cuantos procesos metódicos que esta ciencia establece. 

4.1 Antecedentes 

Desde su invención. la radio se ha desarrollado en dos vertientes paralelas: por 
un lado, se encut:ntra su úrea técnica encargada de la crt:ación e innovación 
tecnológica que la pro\'ee de todos los instrumentos y materiales nc:ces;inos 
para b transmisión de \'OZ a distancia eon mayor calidad; por el otro. está su 
parte discursiva o de contenido. que le da sentido a la \'nZ an11.:ulada par;i ser 
di fu11Jida a través de las ond:is hertzi:inas. estas Jos caracterist1cas hacen de la 
radiodifusión una materia compleja. di licil de producir. real izar y Cl>mprt:ndcr 
con la sola experiencia di;:iria. sin tener t:l respaldo de un estuJio profundo, 
susten tadu con base en un metoJl1 e ien tilico. 

En sus prin1eros arios. los inn:ntL1res de la radio tu' rernn ClH11n pnnrrdaJ crear 
los elementos e instrun1entos tecnL1lógicos necL·sanus para lugr;:ir la 
transrnisión de \'UZ a grandt:s distancias. con claridad; resudt;i esta diticultad. 
se empezaron a transmitir seiiales. difundidas en la comunidad. ufrcc1endo 
mensajes po..:o delinidos; ..:on el paso del tiempo. a falta de cnnocrmrentos 
teúricns ·-··pur ser una acti\·idad medita en la historia de la humanidad---. se 
cmpkc' la palabra. a tra\-.:s de la ,.lU, y la rnús1ca comn los elen1entos 
pnnc1paks para proporcionar un ..:ontenrdo m~is comprensible a las nacientes 
c.·rnisinm:s r:1diofónicas. 

El USLl de palabra y música per·mitieron la consulrdación Je la radto ..:01110 un 
medin de ..:omunica..:ión social. al ofrecer mensajcs sencillos de fa..:il 
.1similac1<1n para toda la sociedad. mediante la transmisión de eonctertos con 
··mú::;ica culta". lecturas de obras literarias. recitales -en vi,·o- de 
11iterprctes P''PU lares y la di fusión de noticias extraídas directamente de los 
diarios. entre otras modalidades. 

Con la em1,;1ón de mens:ijes, elaborados en forma rudimentari:i. se ti.te 
del ineandn el contorno de un discurso rnuy elemental. carente aún de una 
identidad o ..:ar~ctcr original. lenguaje propio. principios básicos sobre la 
contlguración ele mensajes y de recursos argumentales p;1ra estructurar un 
contenido atractivo. de interés general, capaz de establecer un vínculo con1ún 
entre emisor· y receptor. 
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El investigador norteamericano Marshall McLuhan. en su texto sobre La radio 
sostiene: .. Incluso más que el teléfono o el telégrafo. la radio es una extensión 
del sistema nervioso central. solamente igualado por c:I habla humana. ¿No se 
merece alguna meditación el hecho dt: que la radio éste sintonizada 
precisamente por aquella primitiv:.i extensión de nuestro sist<:ma nervioso. ese 
medio :.iborigen de comunicación de 111:.isas que es la lengua vernácula'? El 
cruce ele estas dos tecnologías humanas más íntimas y poderos:.is no podí:.i 
dejar de producir algun:.is fom1as extraurdinai·ias par~1 la experiencia 
humana"~ y el resultado de es:.i experiencia ful! la cn::ación de la radio como 
instrumento d..: comunicación 

Asi1nismo. i'vlacLuhan en su 111vest1gac1on sobre los .\f.:dius fríos y medios 
calientes sci'iala: "Hay un principio básico qui: distingue un medio caliente 
como la r:.iclio. d..: otro frio como el teléfono ... El medio caliente es aquel que 
extiende. en 'alta definición'. un único sentido .. '. t:s decir. para captar y 
compn::nder los sonidos producidos por la radio. c:I scr humano sólo n:quiere 
de un bu..:n sist..:ma auditivo. 

Con referencia al misn10 tc111a. al hablar de los orígt.:nes de la radio Jaime 
Septién Crespo considera qut.: una de las razones por las cuales la radio se 
introdujo. con mucho éxito. en ciertos países se debió a la an:.i1gada tradición 
oral de algunas naciones ...... la radio en i\·kxicD crece y se especi:il1za entre 
192-J. y 1930 por una razón de prinlegio histórico hacia uno de los órganos de 
los sentidns (el Pido) y por una razón cultural: el resp..:to ha..:ia la tradición 
oral: la palabra hablada frente a la palabra esenia"." 

Otros 111\c.::stigadores como María Cristtna R,.11110 Gil simplemente :itirman 
"Poi- sus caractct'Ísticas pura1nente auditivas. la radio puede ser un \·inculo de 
comunicación con todo tipo de personas. de cualquier condrc1ón social y 
educat1\·a y sobre todo sin e.xigir demasiado esfuerzo ... En consecuencia. se 
considcra c.::l medio propicio para los an:ilfabetos ..... .' 1· person:i3cs como 
i'vlariano P:ilacíos Alcocer. expresidente del Partido Re\·olucion:irio 
lnstituc:iL111al. en su texto "La r:idio: como factor de cr..:dibiltd:id y contianz:i". 

: :-.i..:Luh:111. \Lush.111. Cnnmrcnd.cr ll)S nwdws .. h: cnnmmc~cn)n. l.is i..·,h;nstnn"-'" dc:I "et hun1an\"'l, P.i1dús. 
[3ar..::clon..1. l •)ll(,_ p.lt!. 31 O. 
1 t.l"le111 . P•l'.!. -l3. -

..1 Lo'" c. \1 ~~ H~ilt. Ed,v:tn.1 T .. Apud .. Sc:ptién Crc.,.po. Jam1c. L!.mtl.Ufil..IJ....'.l dt: lu~d10 v 1clev1s1on en ;\tCx1co. 
Tomo l. t.=-a111ara Sac1011al di: la lndustna Je Radto y Tclcv1s1ún. '.\tC:xu:o. ¡ q91. p;lg. 75. 
~ Run10 Gtl. ;\l.iría Cnstina. Introducción al cnnoc1nucnto ...- pr.;ll..'t1ca dc: la radio. 01..ina, :\k.,1co. 1991. pa~. 
19. 
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señala: "en México. país de profunda tradición oral. la radio encontró campo 
fértil en un amplio auditorio que se multiplicaría con rapidez"_r. 

Un factor adicional que contribuyó a hacer de la radio un artículo doméstico 
indispensablt: -entre la sociedad-. simpkmente, fue la novedad del 
incipiente siste111a Je comunicación a distancia. alimentada por la curiosidad 
natural del hombre ante la invención de instrumentos técnicos capaces de 
transfon11ar su realidad e incluso superar su propia in1aginac1ón ... En la 
;Ktualidad. nüs de 111il millones de aparatos de radio cst;ú1 presentes en otras 
tantL)S ho!.!arcs ... Parece omnipresente ... Esta realidad. que ahora lll)S parece 
tan famili:ir. todavía en 1933 causaba asombro ... " El ;1ugc in11.:1al Lit.: la radio. 
fue resultadL' de la admiración social por una herramienta que rett> y superó las 
li111itac1ones :ís1cas. geogr:iticas e intelectuales del ser hun1anu en su 1nten:s 
por con1u111carse con sus semejantes y ser escuchado poi· grandes 1nasas de 
indi\·iduos L'n forma simult;inea. 

··cualquier medio tiene el poder Je imponer sus propios supuestos al 
incauto ... Y la mejor ayuda para lograrlo es el conm.:1n11ento de que 
el encantamiento puede darse en el actl). pL1r simple comacto. corno 
t:n los primeros compases de una melodia ... 

"Sumergir a los nativos bajo diluvios de conceptos para los que no 
han sidu preparados es el efecw acostumbrado de toda nuestra 
tecnología. !'ero. con los 111edios electrónicos. el LKe1Jental también 
experi111cnta los mismos diluvios que el remuto nativo. En nuestro 
entorno al fabctizado. no estamos m~"is preparados para encontramos 
con la radio y la tel<:\'isión que el nati\'o de Ghana par:i \'érselas con 
la lectura. que lo saca de su mundo tnbal colccti\'L) y lo deja ,·arado 
en d aislamiento individual. Estamns tan desamparados ante el 
nuc\·L, 111undo eléctrico como el nauvo involucrado en nuestra 
culwra alfabetizada y mecánica".' 

Un factor l]UL' reforzó la fascinación social por las transmisiones radiofónicas 
fue el c111pkl) de un código muy búsico pero universal: la músie:i instn1mental 
o cantada. la cual sólo requería de sensibilidad para su comprensión, sin 
necesidad de real izar un ejercicio intelectual extraordinario en la asimi (ación e 
interpretación de sus mensajes. 

-----~--------

"A~lK1a\.'.°1\Jll d1.: R.Jd1od1fuson:s dd V;:illc de ;\léxaco. Op. ca., p;ig. 107. 
· \.-lu.:lu.:1. Ciudkrmo. Para ker los n1c:d1os prensa radio eme v rclcvis1ún. Tnllas. ~léxico. 1995. pág. 87. 
"'~lcLuh.:Jn. \L.ush.ill. Op. ctt .. pags. 36 y }7. 
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Superado el aso111bro inicial por la radio, como medio de comunicación, se le 
e111pezaron a explorar otras aplicaciones sociales; así. dependiendo del 
significado de su discurso --elaborado siempre a partir de música y palabra-. 
se descubrieron, para ésta. nuevas funciones: como aparato de 
entretenimiento. instrumento educativo. 111edio de in fonnación o Ji fusión. 
vehículo propagandístico y escaparate comercial. por cit:ir algunas. 

Pero. prn.:o a poco. la música st.: fue consolidandn CLH1ltl la mah:n:i pnrn:i en la 
elaboración de mensajes -con escaso contt:r11do--- que "lknaban" los 
espacios de las incipientes estaciones radiodifusoras; sin L·mbargo. :Hin con 
toda su d1\·ersidad de gC:neros. estilos y cornentes rt:sultaba 1nsutic1ente en su 
intento de satisfact:r el apetito de una sociedad cada vez m:is pendiente de la 
radio como medio de entreteni111iento; así. surgió la necesidad Je crear nuevos 
clemt.:ntos con el tin de ofrecer mas variedad y proporc1on:ir mayor 
cunsistencia al discurso musical. que se \·enia realizando en fom1a 
cumplctamentt.: prúctica o ··Iirica". para e\·itar su desgaste. 

-L2 La creación ele person:1lidaclcs 

Entonces. ante la necesidad de mejorar su discurso musical. hacer m::ís 
atractivo el contenido. ofrecer varied;1d en los mensajes y generar mayor 
impacto e interC:s en la sociedad. la radio creó una f0rrnula muy s1mpk: le 
brindó espacio a los personajes mús sobresalientes del ~1mb1to cultural. social 
y. sobre tudo artístico. para aprovechar "la ti.1er..-:a de su personalidad" en la 
capcacíón de un auditorio nüs amprio. Poetas. músicos y actores. entre otras 
.. figuras públicas de renL)lllbrc nacional e 111temacional". participaron en las 
grandes estaciones radioditusoras. brindando a la SLK1edaJ su talento y 
sapiencia . 

. -\sirnis1110. para satisfacer la demanda de "pe1·so11alidadcs destacadas" la radio 
invent,) sus propias "estrellas". como ejemplo se puede citar el tr:ibajo de 
Emilio .. \zac~uTaga Yidaurreta y sus acciones empicadas para proyectar su 
estación rad1ndifüsora: ··Es indudable que desde sus comienzos. X.E.\V. se 
preocupó pur instituir progran1as con elementos artísticos de valía. Para ello 
siguió dos prm:edimientos. Uno fue la incorporación de valores ya conocidos. 
a quienes brindo mejores oportunidades y ayudó a encontrar su verdadera 
expresión artística ... El otro camino fue el descubrimiento de nuevos valores. 
de los que se ha dicho son hechura de la estación de Azcarraga; pero de los 
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cuales, en estricta just1c1a. habría que decir que, a su vez, contribuyeron a 
'hacer' a la '\N".9 

Para ilustrar lo anterior se puede tomar el caso de Agustín Lara: '"Al escuchar 
por primera vez al Músico-Poeta, Emilio Azácarraga Vidaurreta se percató de 
su futuro como compositor, y creó un proyecto para su popularización masiva. 
en el que interpretaba una canción cada semana ... Bajo el sencillo esquema de 
crear ídolos y hasta mitos artísticos qm: se identificaran con la mayoría del 
público latinoamericano"'"; con su método. Azcárraga logró es1;1blc:cer un 
sis1ema de estrellas que generaría un \'t:rdadero auge de la XE\\" y de la r·adio 
en gcnt:ral. 

Aunque t.:! sislcma empleado por Azcú1Taga Vidaurreta no era original. pues al 
ver "que era el 1110111ento para crear un nue\'O concepto; lomó corno modelo la 
barra progr·amútica de la N BC y la adaptó a nut.·stro país ... (su) base primordial 
fueron los programas 111usica1t.:s·· 11

• el modt:lo se in1pusn y fue ;idoptado por 
todas las estaciones de 13 naciente industria de la radio en :\léxico. que se 
extcndcrí:i por n1uchos ai1os e incluso décadas. hasta úar fóm1a :i !Oda una 
época en la hislori:i de la radiodifusión mcxICana. 

Alma Rosa t\lva de la Selva y José Guadalupe i\lartínez García seiialan: '"Se 
ha afirmado que durante sus primeras lrt:s décadas de exislenci;i la radio fue 
e111inen1cmcn1e musical. y pr~1cticamcnte rndos los cantantes y cornposiwres 
destacados en iVléxicn v en t.:ran medida en América L:itina ;ictuaron en vi\'O 
ante reducido público".i.: -

Además. sostienen .. La programación musical de l;i rad10 en general 
desarrollaba una vena popular. pero di fundiendo d ma1.:rial más variado 
posible. aunque sin distinguirse por una linea de programación preestablecida 
o si:>tcrn:itica··. 

Por lo tanto. el sistema de crear luminarias de la c:inción popular dio origc:n a 
los pr·imeros ··programas de personalidad" con un contenido musical. que a 
pesar de su ¿xi to. carecían de una proceso metodológico durante su creación. y 

., '.\.k¡i~t Prn:to. Jnr!;t:'. Jliswna de la r:idin v la tekv1s1ón, Oct:ino Colmenares. :\.1Cxu:o. 1~>7:!, pai;s. 4Q y ;'O. 
:u ··c.111c101u.:Ha que brotó cumu besos de muJcr··. Re .. ·1sta s"..,moo;, ai'\o 11. núm. l '>9, 1 de SC'pttembre de :?000. 
11~·1g. 2~ 
11 As1H.:1.1cinn de Radiodifusores del Valle de ~léx1~0. Op. cu., p:ig. :!87. 
l.! ,.\)\a tic l.1 Sr.:lva . .-\hna Ros;i y ~lartincz G.uda JusC: Guadalupe, y se hizo la raLlio. los primeros djas de; la 
radio en ;\k-..:u:o 11>21-1 '145, Cúmara de la lndustna de: la Radio y Teh:visión. :\.lCxico. 1001. p:ig. 51. 
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cuyo único atractivo consistía en el talento y simpatía dc:I compositor o 
cantante. 

La revista Somos del 1 de septiembre de 2000, dedicada al 70 aniversario de: la 
XE\V, enumera algunas de las series m:is sobresalientes de:: la radiodifusora en 
su "época de oro". tksta..:an: Rc\·ist(J musical Aºc.\·c,~/i..;. C<í111icos y ca11ciu11es . 
.-lsí es mi tierra, Rapsodia pa11amcrica11a. la hora del ajicio11(Jdo. Florilegio 
ro111á11tico <h' .\f,·rurgia. la ltor(J í11ti111a de .·lg11sti11 Lara. la hora a=itl. 
Rc1 ·is tu . 1I011 fL•ca rlo. ConciL'rtos Pa /1110/i 1 ·e. . 1 / e/od ías radi<111 tL'S. Concit.!rtus 
ColgatL'. l~e/oj musical. /11spiraoá11. D<'s/i/e ele c;xitos 11111s1ca/es Choco 111ilk. 
Ca ne ion ero Pie ·ot. . 1 I elod ías i110/l"idahles Co/ga r, ·. . \'oc/tes t<1¡><1f Í(JS, 
Conciertos Coca-Cola. Serenata. ('amino ele estrcl/<1s. Cri ,.,., el grillito 
(_·a11rnr. ;\/L~xh·o canta en la jL·rit.I. /.:"/ 11Ji/1..1gro tÍt-' Íds ( 0 d11,·in11c.·s. C"u111ú1os ele 
u1·c•r. ,\/uri111hus y maracas. /:'1·ocacio11es líricas y El i11st<111te d..: Pedro 
1 ·urgus. En estos programas la \·aned:id y atr:.ietivo se coneentr:.ib:.i en un sólo 
elemento. repr<.:sentado por el compositor L' interpr<.:tc quien daba forma a un 
cnntcnidu 111uy pobre. medianamente arti<.:ulado y muy lejano de la 
cstructurac1ó11 discursiva elemental. 

Personalidades del micrófono 

.-\ la tón11ula di.: crear estri.:llas musicaks. se le agn:gó otro cl.:mcnto -bajo c:I 
mismn sisti.:111a-. la invención de locutores o presentador..:s; al igual que a los 
.. ídolos de.: la canción... la radio hizo de los locutores lummanas dc:I 
L'spi.:ct~ic:ulo radial para mantener c:I :.itractivo por sus .:misiones. c;:irentcs de: 
lierrami..:ntas metodológicas capaces dc ofrecer novedad y diversid;:id t:n los 
c:ontcn idus . 

.. Dt:sdc un pnncipio se requirió l;:i impon;rntc participación dt: los locutores, 
spcukers. 11LTI ti.mcadores, voci ft:rndon.:s o anunciadores. con10 se les llamaba; 
t:llos eran tan importantes c:omo los artistas. cantantes. aetores o músicos que 
s..: prcsi.:ntaban. El público identificab:.i a las estaciones por la voz de sus 
loc:utori.:s. gran partt: dt: la leyenda si.: construyó asi con las voces ya 
:;..:ductor~1s. ya cngobdas ...... 1.• 

Los locutores y cantantes convertidos t:n "personalidndes" suplían al mt!todo 
cicntí tico en la rt:alización de programas radiofónicos, que ;:¡ falt;:i de un 
plantcamii.:nto metodológico. dependían del talento, habilidad y simpatía de 

11 
llwll'"' . p~ig. -l9. 
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una figura destacada para alcanzar su éxito. Empleados como único punto de 
interés de las emisiones radiofónicas, las personalidades marcaron el estilo de 
hacer radio, producido con base en la práctica diaria, de manera empírica, 
donde se explotaba siempre la misma fóm1ula. 

··oesde la inauguración de la XE\V los locutores o speakers eran 
distintos a los artistas. pt:ro con tanta fama como el mejor de los 
astros o las estrt:llas ... Nadit: de afuera conocía las can:ncias o las 
ekvadas cual idadt:s de estos personaJeS ... los cuales extemaban ante 
los micrófonos una vasta cultura. pero también había los qut: decían 
una sarta de tonterías. aunque eran los nienos. 

"En esencia. locutores. comentaristas y maestros de ceremonias de 
la Voz de la América Latina dcsJc: l\léxico. fi.1rjaron gran parte de la 
lc:yenda radiofónica dc:I país ... 1• 

En el caso de: los locutorcs. el sistt:ma para hacerlos persnnali<ladc:s de la radio 
lkgó a c:xtremos de improvisación: por t:jt:mplo. c:n JUlllO de 1940 Paco 
Malgesto. que: c:ra vendedor de: seguros. acudió a una estación raJindifusora 
¡xira real iLar un contrato y lo c:mplcaron como cronista taunno ... Paco l lc:ga un 
día a la XEQ. Se topa ahi cnn Enrique: Contel. gerente: Je: la estación y 
descub1·idor de talentos. l\rlalgc:sto insistía en vem.krlc un seguro Je: nda y no 
paraba de: habla1·. l mpresionado por su facil iJad de palabra. Contel le pregunta 
si le gustaban los torllS. Paco responde: c¡ue sólo es un atic1lmado. Sin 
L·mbargo. el ejecutivo le propone la compra del seguro a cambio de !;1 
na1Taciún dc una corrida de toros. Paco se ate1Ta. pc:rn no podía dejar escapar 
una \'Cilla. y accpta". 1

' 

1.us pn lllL'rns p1·ogramas radiofónicos de pt:rsonal idad. presentaban escasos 
rccursus lll<:Wdológicos como planc:ación. disei'io y estn1ctur::i que se percibe 
hasta cn lus títulos de los programas pues sólo son variaciones dt: un mismo 
11~,mbrc. pnr ejcn1plo: Concienos pa/1110/il'<'. Concierros colgare. Conciertos 
Coca-( ºo/u. La hora í11ti111a de .-lg11srí11 Lara. La hora del ajicionado. La hora 
,1::11/. pnr citar algunos; adernús su contenido consistía en ofreec:r una simple: 
rutina 111clódica con algunos co111ent;1rios de músicos. 1111erprett:s populares o 
lncutorcs. 

'-l ··01..· voz i.:nstalrna y profunda··. Somos. ~léxico. septiembre de 2000. arlo 11. número t 99. pig. 79. 
· · Di: Lt:ún. Angdica, ··E1llra su vida a otra frecuencia". Rc:form.,3. ~tc!xico. 2 de ocrubrc: de 1001. de: la sene 
.. La rad1u ~n :\;1Cx1co'', sección gc:ntc. ptlg. 6. 
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El periodista y catedrático Víctor Roura. en su trabajo "La música moderna es 
justamente esa que está usted escuchando en la radio... expon.:: ''Al 
incorporarse a la sociedad de los :iños veinte. la radio fue t:I medio apropi:ido 
para la divulgación de los trabajos pt:rsonales tanto de intt:rpretes como d.: 
compositores. La cn:ación musical. encontró de esta forn1a. t:I canal idóm:o"'". 
y con base en esta refereiH.:ia se puede obsen·ar que durante su etapa inicial. 
los programas radiofónicos sólo empleaban -corno materia prima
canciones populares de Lliversos estilos. pero sin ofrecer una estn.1ctura 
discursiva n.:al. elaborada para dar mayor significación social al mediL). 

Para complc.:mentar la idea veamos el punto de vista ch: Alma Rosa Ah a de la 
Selva y .ILbe Guadalupe i\ilartínez García quienes apuntan: .. Con algunos 
cambios. pero siempre con la presencia de reconoc1dos ..:amantes. de grandes 
músicos y de aquellos locutores que forn1an parte de la 1nemoria popular, se 
desarrollaba la actividad de.: la radio ... (e) hicieron posible.: la llamada <!poca de 
oro del radio. que puede situarse entre 1935 y 1')55··.•c Es decir, el contenido 
de la rad1n se realizaba en t"unción del cantante o compositor del momento. 
soslayando un poco la cn:acilin de estructuras y diselios argumentalc.:s más 
cumplc.:jos en 10n11inos metodológicos. 

En ou·as palabras. la rauio creo rutinas de trabajo sencillas y rencablc.:s que 
explotó hasta agotarlas "Eran tiempos en que este tipo de programaciones no 
resultaban an~'lrquicas: m~"is bien. las paut;:is se con formaban según los 
requerimientus de los anunciantes. 111isn10s que contr;:it;:iban guionist;:is, 
músicos e interpretes con gran profesionalismo ... La especialización \·endria 
arios ni~ís tarde en todos los nin7ks de la con1un1caei(m".'' 

Por lt> tant•'- los programas radiotoni..:os realizados cnn base en el ralento. 
habilidad y simpatía de un personaje. dt:tinen el discurso principal de l:i radio 
durante la pnn1era época de su Llcsanollo. que se puede ubicar entre 1924 y 
1 950; periodo de tiempo en el cual, la radio fue un medio de comunicación 
c;.irente de una platafon11a teórica. cap:iz de proporcionarle proct:sos 
metodol<>gicos que conteng;:in henamicnt;.is técnicas suficientes. para dar 
sustentu cientílico a todas sus crt:acinnes y productos. 

1
" Rchc1I. C111cl1.t. \(aria Antonicra . ..:r al .. Perfiles del cuadr;.lnte expcncncias lte la radio. Tnll.)s, ~IC:xico. 
l C)S9. pá\.!. t l 1J 
17 Ah·a d~ la Sd\'a, Ro~ól Alma y ~fartinez Garda lose! Guadalupe. Op. i:'ll .• p:ig. 59. 
r-. ··Canciom.:ita qut: brotó como beso de mujer''. Op cit., p:ig. 29 

·-------····-········- ······· 
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4.3 Programas de personalidad 

Con el desarrollo de la televisión. !ns personalidades de la radio trasladaron su 
talento, ane, habilidadc:s. simpatía y toda su parafc:malia ante las cámaras del 
nuc:vo medio de: comunicación social, que además del sonido. c:mpleaba la 
imagen para ofrecc:r su discurso; en poco tic:mpo. la radio se vio en la 
necesidad de armar su contenido utilizando grabaciones con las grandes voces 
de los ídolos que había creado. 

A la llegada de la televisión. la radio no sólo pen.lió a sus estrellas. también 
ol\'idó t.:I cscaso lc::nguaje y ek111entos gramaticaks qui;; dieron forma :i su 
incipicntc discurso. Bajo el dominio de la tek,·isión. la radio se sumergió en 
un profundo letargo donde las fórmulas musicales gr;,¡badas invadieron todo d 
cuadrallle. :\lgunos investigadores idt:ntitican a este lapso de tiempo como la 
etapa de la radio "rocola" o radio "tllcadiscos''. 

"A partir de 1950 y a consecuencia Je la aparición dc la telc,·1s1ón que: se 
des;:i1Tolló técnicamentc a raíz <.lt: la guerra. la radio sufnó una gran 
transfonnación. Si bien desptu:s de la gue1Ta la radio intentó \olver ;1 hacer la 
programación cspcctacular que hacia ;mtes de la misma. el público babia 
cambiado y ya no le interesaba oir lo LJUe podía ,·eren la televisión".''' 

Durante el auge de programas con música grabada. las emisioncs radioton1c;is 
h;,¡bbdas pr;icticamcnte des;:iparecieron del cuadrante y solamente unos 
cuantos espacios intentaron explorar otras türn1ulas. sobre todo en el 3rea 
noticiosa c informativa. con el tin d.: recuperar al audHorio que ahor;:i se 
cncontr;1ha att:1110 a la pantalla de tde,·isión. 

":\ la lkgada dc la tclc\'isión. la raJio mexicana tU\'O que enfrentar una ctap;,¡ 
de cnsrs. quc Sl)lu ti.re superada con el cstablccimiento de pcrtiles 
progra111;'1t rcos par;:i cada emisora"1

". AJcmás. "Por un tiempo. la r;:idio se 
resig11;1 a scr el fondo melódico. el sonido inccsantc que no reta a la televisión 
pcru le prnporciona ;:i su público el c4uilibrio de la música"11

. Pero, en poco 
ticmpn ··1..;i,; racliodifusoras pensaron que la única forma de hacerle frente a la 
tck\·istón cra centrarse en l;i infonnación ... ". 1~ 

''
1 Romu lid. \la11a Cnsuna. Op cz!. púe . ..i..i. 

:" F1g.w.:ro;.1 Bc.:nnúdcz. Romero. ¡_OuC nn:ta c<..111 la r;Jd10!. Alah:Jmbra ~lcx.ic.in:i. ;'\IC:x.1co, 19Q7, pág. 4S. 
:i :\S(ll.;ta~ión di.! Radtodifuson:s del \'allt: lle: ~IC:x1co. Op. <.::t .• po.it.:. 6<J. 
:::: Romo Gd. ~laria Cristina, Op. cit., p:ig . ..i..s.. -
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No sucedió lo mismo con su parte tt!cnica que experimentó un avance 
acelerado en su desarrollo tecnológico. provocando el surgimiento di: la banda 
de frecuencia modulada o FM. la apa1ición de la cinta magnética de grabación. 
el perfeccionamiento de los micrófonos y la compactación de los receptores de 
radio con la invención del transistor. 

Fue hasta 1985. a consc:cuencia del crágico sismo dd 1 9 di: sepciembri:. 
cuando la radio salió del prolongado letargo musical. para dc:scubrirsc: como 
un medio de comunicación que insistia en i:xplocar un discurso caduco. 
atrasado y monótono; ante este panorama. la radio cenia sólo un camino: 
ponerse a la altura de las nuevas circunscancias sociales -transton11adas en 
t·orma dr:iscica. desde la :.1parición dcl medio. graci:.1s a la cvolución 1111clcc1ual 
de la comunidad-. 

"'Todos. la radio principalmentc:. dejaron de lado sus actividades 
cotidianas para dedicarsc a d:ir a poyo a una ciudadaní:i 
desconcertada y dolida ... Sin embargo cl reto que tenían enfn:nte c:ra 
m:º1s grande: servir a la socied:id que necesitaba de ellos. La 
estructur:i noci.::iosa de la radio fue enfrcncada a la necesidad de la 
comunicación social y abrió sus espacios para in formar y poner en 
contacto a los radioescuchas. La r:ll110 cumplté' un papel 
fundamental como medio de comun1cac1ún entre la c1udadania. se 
redescubrió en csa inmensa capac1d~1d ,k con''<'Catoria y 
confiabilidad que la so.::icdad dcpos1taria en ella. La radio vi,·a 
rcna.::ió en ese cncuentro con su audicnc1a sat1st~u:1cndo una 
neccsidad exist<:nte. pero e\·icicnciada por la cns1s. dc mformac1ón 
inmediata. dt: intcrlocución Ct'n su aud1cnc1a de scrv1c10 urbano. No 
cabía duua dc que. desrut:s dc 19:-\5. ya nada pndri.1 scguir igual. 
Los nuticicros sc ajustaron a los nue,·os tien1pos y las nuevas 
cxigencias sociales. SL· ampliaron los t1cn1pL,S. se 1n,·1rtiú en 
infracstructura para dar cohcrtura. su margen dc libertad sc ampliú 
dc ~\Cut.·rclo con la nuc\·a t:poca"".~·1 

:\ntc cl c111pu¡c dc la socicdad. quc imponía una lección de civilidad. Iibc:rtad. 
creati,·idad e ingenio. la radio fue obligada a mc:jorar el contenido de sus 
rnensaic,;. a pcrfeccionar la estructura de su discurso y a c:xplorar nuevos 
forn1atus para la programación; sin embargo. su rcspucsta fue dt!bil. pobre e 
insuficicnte. pues aunque diversificó sus contc:nidos. la construcción de los 

:-i .·\:-.ui.:1ai.:1011 de Radiodifusores <ld \':lite de ~kxico, Op '-~it., págs. 32 y J3. 
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mensajes se realizaba sin el emplt!o de los procesos metodológicos 
elementales de la radio como ciencia de comunicación social, y sólo en 
contadas excepciones se usaron las herramientas técnicas básicas en la 
elaboración de los mensajes que se ofrecieron al público . 

.. El sismo de 1985 -llamada de atención a las autoridades. 
radiodifusoras y c;ipitalinos en general. sobre 1~1 servicial presem:ia 
de la radio no sólo en situaciones de emergencia. sino también sobre 
sus potencialidades de uso social-. fue. en otro sen11do. otra fw:rte 
sacudida: obligada pur las circunstancias. la radio comercial debió 
hacer otro uso de sus ondas y m1crófonl>S. descubnendo apenas esa 
otra cara ele la 1·adio. no\·edosa en apanenc1a pero en realidad tan 
vieja como la radio 1111sma. De las ¡>osihilidudes de la radio. 
co111enzaron a prob:irse las up/icaciones de la ralltO. Sm embargo. el 
encanto fue fugaz: superados los momentos 111~1s graves. presurosa. 
la radio comercial recuperó su faz e identidad acostumbradas ...... ~, 

De manc.:ra un tanto apútica. la radm n:tomó el interés por la creación de 
programas contenido. pero .. con su faz e identidad acostumbrada"' regresó a la 
antigua tc1rmula de poner ··personal1dadL's .. al frente de los nuevos L'Spacios 
hablados. buscando atraer la mayor audiencia posibk. Por ejemplo. "Clemente 
Serna Al\·L·ar ha declarado: 'L'n el mundo de los medios lo único quc: rL':ilrn.:ntc: 
sobn:,·i,·e snn los Persona/in· Sho1L .. Esta es la .:ra nueva Je la radio. !!rancies 
persDnalidades que no sui{ mL11.:has ... "'.>; cun esta pr;ic11ca. sus11~uyó el 
e111pkl' de otros r.:curSLlS ciL'nti ficos. con10 la estructurac1on dL' IL's contenidos 
c1 tra\ 0s dL' un cuL'rpo y el diseiio estético del m1sn1L' que dan mayor \ anc:daJ. 
eo11,;1o>tL'11..:1c1. 110\·cdad y riqueza discursiva c1 sus 111ensa_¡es. 

Ya 1H' "'-' L'111pkaba sólo a cantantes populares n locutorL's con voz seductora. 
cllH.lra ¡, '" idollls de la canción eran r.:empla¿adus por bru_1os. m.:dicos. 
pennd istcis. yerberas. sicólogos. es ti 1 is tas. 111,·esttgadorcs. actores. 
vctcnnanns. L·conon1istas. acadé111icos. terapeutas y escritores. por mencionar 
algunas personalidades. que con su erudición. simpatía. punto dt: vista 
c.,pcri111cntado. habilidad. opinión critic;.i y comentario especializ;:iJo. se h;.in 
con' icn1do en el único atracti,·o de la r:idio hablada. 

Las nuc\·as "estrellas" del cuadrante ya no se fabrican al vapor. ni s::ilt:n de l::is 
cabinas radiofónicas; en cambio. ahora se traen directamente de las pantallas 

~~ Ri:bc:il c~ntdla. ~laria Antonicra. t:t al.. Op. c..:11. pág. J9 . 
. :.- ~tartincz. ~~ra, En 25 atlos :\lonitor transfomia a la r.idm, lnforcd. ~k.x1co, 1999. pág. 76. 
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de televisiún, de tos centros de investigación o de tos consultorios. con et 
propósito <le darle al medio una imagen <le profesionalización, aunque en el 
fondo sea una estrategia encaminada a disimular ta falta <le proc.:sos 
científicos y metodológicos necesarios para la conceptualización de programas 
radiofónicos hablados o de contenido con identidad. carácter y lenguaje 
propios. 

"Pero t;:imbi.::n puede argüirse, a partir de los ochenta. la existem.:ia de una 
nueva 'Edad de Oro', donde el escucha obtiene ya de l;:i radio un trato m:is 
compi<.:jo. al cabo Je las moditicaciones forLadas de ta \'ida hogareiia, de la 
expansión de las ciudades y de la consagración de los poderes publicit;:irios. 
mercantiles y culwrales" . .:r. 

Aunque se con1ent::1 acerca de un resurgimiento de los programas hablados en 
la radio nacional. lo cierto es que el cont.:rndo musical sigue ocupando el 
m::1yor espacio en el cuadrante; por ejemplo. en la ciudad Je México de 60 
estaciones rad1odit-usoras. 36 transmiten mensajes cien por ..:1enll> musicales y 
2-1- ofrecen un discurso hablado o de ..:ontcniJo;": adenüs. en 111uchas 
ocasiones las estaciones habladas wmb1.::11 se combman con música. y en otros 
casos un n1isn10 progran1a se transniite por dos frecuencias. 

Entre los programas hablados n de contenido se distinguen los espacios 
con<luciJns por personalidades muy famosas. a ,·eces no tanto. cuyo mayor 
atractivo se sustent;:i en su simpatía y talento para estable...:er empatia con los 
radinescuchas. dejando a un lado ta amplia ~ama de herramientas 
metodológi...:as en el disetio de un discurso mús di ~·erso. 

Par:i. ilustrar lo ante1·ior. citemos a Radio róm1ula -grupo radiofómco con 
tres estaciones habladas de ..:obertura nacional. 970 .-\.l\I, 1500 A.1\1 y 1470 
A.ivl··-. que desue el slogan: "R::1dio Fórmula. tu ..:ontacto con las gr;:indes 
personalidades" enun..:ia y define su sistema ele programación. que consiste en 
explotar un solo esquema. donde el único recurso es la conducción de las 
luminarias ...:n el cuadrante . 

.. Su ck1nento diferenciador por excelencia es d presentador, cuya 
pcrsunal idad y notoriedad le convierten en un auténtico referente 
para la audiencia ... Esto ha propiciado la aparición de una auténtica 

1
" Asnci~1~1Úll dt: R3diod1fuson:s dd Valle de :\tC:xico. Op. ctt .. p;igs. 66 y 67. 

~· .-\R\°\.l. .·lp11d .• Alberto Castillo ... Ticm: SO, pt:ro es la mejor acompañante:". Reforma. ,,ICxko. J de octubre 
dt: 2.001. de 1~ st:nt: "'La radiu en ~tt!xico'", sección gente. p;ig. S. 
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batalla de estrellas en la que las grandes cadenas pugnan por 
conseguir la presencia en sus programaciones de los presentadores 
más populares. 

"Así, las diferencias entre los programas no radican tanto en sus 
contenidos o forrnatos. sino en la capacidad y en el tratamiento 
personal de cada director-presentador. Es m;is, en los últimos ar'ios 
la presentación de alguna de las nuevas programaciones ha estado 
caracterizada por una ausc.:ncia to!:J.l de inno\'ac1cin y por una escasa 
creatividad. La única aportación ha sido el 1ntc.:n:ambio de 
pn::sentado1·es-cstn:lla entre.: las mús importantes empresas ... Esto 
explica que cada nuc.:va fórmula o presentador lk éxito que aparece 
en el mercado intente.: ser imitado por el n:sto de las cauenas ... Es c.:l 
clúsico más de lo mismo. tan habitual en los últimos t1e111pos en 
radio ... ".::' 

La Llepc.:ndencia hacia las "personalidades" para la elabllrac1ó11 de programas 
raJiofónicos hablados o de contenido. no es exclus1,·a de la radio comercial. 
pues estaciLrnes culturalc.:s o edw:auvas también se han i11cl111ado. aunque en 
menor medida. por el en1pleo de.: fónnulas convencionales. donde el pc.:rsonaJe 
académico. eientilico o cultural. es la c.:sencia de la serie o espacio radial; es 
probable que csW responda a eritcnos burocr~iticns obsnkws dilh:ilc.:s de 
modi tic ar enn la simple aplicación dc:l método cicnti ticl' d1s¡rn<.:sto pL)r las 
ciencias de la comunicación y a limitaciorn:s presupuestales que obstaculizan 
el campo de acción de.: !L1s creadores radioti.'nlicos. 

Sobre el tema. Lidia Camacho directora de Radio Educación se1iala: "El 
pn,hlema de la radio en l'vkxico es que le ha apostado a una suc.:rte de 
repet1ci,·111 c·11 los ti.xmatos. Por ejemplo el informativo. que es el t:squema J.: 
mayor L'"-llO. pro,·oca que ..:1 radirn:scucha ya no se guíe por la ealidad del 
programa. sinu poi· la personaliJad del locutor"."'' 

.-\dcm:is. cnmenta "En el caso especifico de RaJio Educ:11:ión. dice. la 
reticencia por explorar otros fonnatos es latente. ya que la gente está 
acostumbrada a un sisten1a de.: trabajo. Sin e1nbargo, la apuesta mayor ... es la. 
capacnacicm. ·cu:mdo le das a la gente las herramientas para que pueda 

~" 01t1.l . .'l1;;UL'i .-\11gcl y '.\larchamalo. Jesús. Técnicas de ú'ntun11.::ic1ón t:'n radio la reai1:1J.c1ón rad1ofómca. 
P:.11dú". Esp.uh. i <>94, pjgs. 121 y 1 ~: . 
.!'' Hcrnandc7. EJgar Alc1andro. ··rcrc1bcn una cns1s c..h: fon11ato c:n la radiodifusión rrn::xicana··. ~. 
:\l.Cx1co. ¡..¡de scp1ic111bre de 2001. si:cc.::ión cultura. pág. :iC. 

·--------·----~--·- ··-----·· 
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pensar. concebir y producir de manera diferente, no habr:í reticencias. que sí 
existirían si pidieras un cambio para hacer lo mismo". 30 

Uno de los ejemplos m:ís ilustrativos sobre los programas radiofónicos 
hablados de personalidad, es la emisión Fox en \'i\'O, Fox contigo, que se 
transmite todos los sábados por.+ 76 estaciones radiodi fusoras en todo el pais. 
t:spacio donde el presidente:: de los Estados Unidos Mexicanos. Vicente Fox 
Quesada -con la ayuda dt: algún comunicador "n:conucido"-. coment::i 
diversos tópicos relacionados con su administración y entrevista o conn:rs::i ::i 
diferentes funcionarios dt:I gabinete para aclarar ciertos temas de 111terés 
social. 

En "el programa del presidente" la mayor atr~1cción en su contt:nido son las 
dt:claraciorn.:s del propio jefo del Ejecutivo, porque la propuesta radiufónic::i 
carece de las herramientas mc:todológicas necesarias para integrar una 
estructura sólida qu<.' ofrezca m:ís dt:mentos de interés en el discurso; t:s <.kcir, 
a falta de otros instrun1entos que den cunsistt:nc1a a la emisión. el punto de 
interés se conct:ntra en la tigura presidencial .::un su mt:nsaje -para algunos 
especialistas--· a v.:ces atinado. otras oc;:isiunes desaunadu. pero siempre 
locuaz. 

En relación con el programa. Fox L'n 1·ivo. Fox contigo. Pedro Ferriz dt: Con. 
conductor dd noticiario Imagen f11/(Jr11uui1·a de Grupo lmagt:n. comentó ;:il 
pi:riódico f?<.:ji>r11u1: "Es 11111_1· peligroso que tenga 1111a hora de programa 
porque 110 es u11 l""?f~·sional de la com1111icacit)n _\· p11eclc decir 11111chas 
i11co11n:11ic11cias. Esa tradición <lllL' inici<) ,·11 El' ,·I Pr,'sidc111<· Ro.\'St'\'L'lt. d..: 
</llL' c·I 111andorurio /1ahlahu por radio. c'st<Í hecha por idcúlogos. ,znalistas. las 
111c:Jor,•s lllL'll/L'.I' del 1110111c11to .\' L;I L'SttÍ solo. si11 una c'str11ctur<1 radi0Jií11ica, 
</11<' incluso <'SttÍ mal planteada. ¡¡·el/L' 11/Ícn~/u110 uhi<·no .1· su mc;or in\·itado 
puede· rc·sul:ctrsu peor enemigo (las cursi\·as son Jt:l autor dt: la nota) ... '' 

En tanll1. el pt:riodista Migud .-\ngcl Gr;:inados Chapa en su columna Pla=a 
Ptihlh·c1 sei'l~1ló: "Si Vicente Fox st: imprO\'ISÓ politi..:o. si se improvisó ;:iutor 
de aniculus en la prensa. no hay n;:ida de t:xtr;:ii'io que se improvise también 
hombre: de micrófono. protagonista di: un progrnm;:i tan suyo que en su titulo 
11..:,·a su senr1do: ·Fox en vivo, Fox ..:ontigo'. Su ini..:iación en taks actividades 
concspondc.: a la pretensión de quien suple con audacia el conocimiento y la 

~o /h1d .. :111. p.i~. i-C . 
. \1 ~l.i1111. >or~ . .. :: 111 .. ··ocdinan moderar criticas a Fox ... Rc:fonn:i . .\k.xtco. 7 de noviemhn: de :!001. sección 
gt:nh:. p:.ig. 14E_ 
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e.xperiencia. Hasta podemos imaginar el intrincado proceso de decisión que 
condujo ;i establecer la emisión sab;itina que se transmite desde c:I lugar donde 
se: encuentre el presidente. Los Pinos o San Cristobal: ·¡,Que tal si nos 
echamos un programita de radio'! ¡Sale, nos lo echamos!"J; 

En resumen. los programas radiofónicos de personalidad son el resultado. en 
un primer momento. de la e.xperirnentaciún discursiva consolidada mediante la 
formula pr~ictica de fabricar ··estrellas". "luminarias" e "idolos de la canción y 
..:! micrúfonD''. para atraer la atención de la sociedad por un nuevo medio de 
comunicación. 

Los programas de personalidad akanzan c.:I é.xi10. en una sociedad asombrada 
por un instrumento de comunicación que !t.: ofrece mensajes sencillos y de 
f:icil asimilación. mediante el empleo de un discurso elerm:ntal. poco 
..:laborado. sin contenidos con1plejos. comprensibles tan sólo con la 
sensibilidad humana, en un lenguaje universal: la música. 

Con el trasladL) de las personalidades radiofónicas hacia la televisión. en una 
segunda etapa. la radio solo le quedó CL'mo alternati\·a sobrevivir en un 
profundL' letargo. mediante la programación grab;ida de lo,.; éxitos de las 
··grandes estrellas nacionales". Es. hasta la sacudida Je la socied:.id. en 1985. 
cuando la radio se \·io obligad;i a modificar su discurso CL)ll programas 
habladns. y recuiTiL°> al antiguo sistema de uulizar personalidad..:s para mtentar 
divl'rs1 ficar su contl'nido. pero sin el sust..:nto v apoyo d.: un proceso 
rnl'tndL1illg1c<' qu<.: estn1cture sus contenidos. 

_.\ntc las 11L1l'\·as circunstancias SL1c1alcs. la radio n:spLlrlLk dc una manera 
dcbil. l1n11t;ida e 1nsut"icicntc: y para hacer fn:nte a los rctos Jc:I futuro c:s 
ncccsanL> qu<.: dcsan-ollc procesos cientiticos mús elt:ctl\·os. c:ncaminados a 
rn<.:j<.>rar lus ,;1stemas en la producciún de programas rad1L,fún1cos hablados. 
dónde la personalidad. luminaria o eminencia cultural sea parte dt: un conjunto 
de hcrram1cntas e instrumentos planeados y estructurados. p:.ira elaborar 
mcn,;ajcs quc proporcionen contenidos sólidos a un discurso conceptual. con 
identidad propia. 

11 Granados Clrnpa. :-..tigm:I .·\ngcl. .. Plaza Pliblica'-~, ~1Cxico. 19 de noviembre de 2001. sección A. 
pág. 25. 
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CAPÍTULO 5 

PROGRAMAS RADIOFÓNICOS DE CONCEPTO 

Después de un periodo de experimentación, desarrollado con base en la simple 
práctica diaria, la radio emprendió una búsqueda de nuevos signi ticados, 
integrnndo recursos auditivos diferentes, que al paso del tiempo k 
proporcionaron elementos suficientes para crear un lenguaje sencillo e inédito. 
provisto de identidad propia. capaz de articular y difundir idcas complctas. 
mús al l:i de señales musicales. 

En la exploración hacia el encuentro de otras formas expresivas. la radio 
perdió el carácter de prodigio tecnológico. para convertirse en un medio 
masi\·o de comunicación social. que se incorporó a la vida diarü1 de la 
humanidad. cuando conjugó su incipiente lenguaje y realizó los primeros 
intentos por elabora1· mensajes mejor configurados, con el propósito de disei'iar 
CLllHenidos de intcrés público. que dieran soporte argumcntal a un discurso 
súlidn. cohcn:ntc y consistcnte. 

Durante: sus primeros ai'los de existencia. la radio en i'vkx1co se ganó la 
aprnbaciún de la sociedad como un nue\'o mcdio de difusión masivo. al 
ofrecer mcnsa_¡cs sencillos elaborados con base en la música popular. 
int..:qxetada pur las múxin1as personalidades de la canción v..:nücula. :.isí como 
por la \'l)Z ..:ngnlada e impostada d.: locutores talentosos. quienes con h:.ibilidad 
y s1mpatia in1provisaban contenidos rudi1nentarios. buscando captar la 
atcnción dc un público ansioso de conoccr las virtudes auditivas de este 
novedoso instrun1ento dc cun1unicación. 

l'cro. la ~1111plia oferta musical que poní:.i al aire la radio, no era suficiente para 
rnantcncr el intcn.!s de la sociedad en su progran1ación: entonces. con el 
propL1sitn de satisfacer la demanda de inno\'aciones discursivas. fue necesario 
crear propuestas radiofónicas más completas, con mensajes elaboi·ados a partir 
de di' crsns elementos auditivos. mayor variedad en los contenidos y fonnatos 
originales. 

Sin cmbargo. los múltiples recursos sonoros o "hablados", imaginados por el 
hornbn:. resultaban inútiles si no se contaba con una hetTamienta. que 
presentara algunos elementos del método científico. eficaz para 
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proporcionales orden. organizac1on, consistencia, forma, y coherencia que 
diera origen a un concepto radiofónico general. 

Por lo tanto, ante la necesidad de ofrecer proyectos radiofónicos hablados o de 
contcnido más atractivos. que no dependieran de una "'rutina .. donde se 
empkaran unos cuantos recursos sonoros durallle la transn1isión de sus 
mensajes. fue necesario concebir nuevas propuestas. pero ahora. a partir de: un 
ml:todo cicntítico con una planeaciún. una estru..:tura y un disc:r1o como 
soporte tl:..:nico para construir programas conccptualcs de radio. 

Los programas radiofónicns ele ..:onccpto no sólo juntan o combinan ··un 
montón"' de recursos auditivos y sonoros, para ofrecer mensajes de atractivo 
público. sino quc planean, estrncturan y diset1an contenidos que constituyen 
un discurso verdadero. cuya finalidad cs transmitir ideas. connotaciones y 
signiticados sociales. 

A Lh:hcnta aiios del lanzamit.:nto al ain: de kls primeros progran1as 
radiofónicos --si ton1amos en cuenta las transmisiom:s realizadas por Adolfo 
Enrique Gónu:z Ft:rnándcz y los trabajadores dc Tt.:kgrafos Nacionaks el 27 
dc st:ptiembrc dt: 1921-. la radio se encuentra baJo el imperio y don11nio 
absoluto del gl:ncro musical; mientras que el genero hablado o de contcntdo es 
sometido por la autoridad de las '"grandes pt:rsonalidades del cuadrant..:'". 
frente a una débil rcspu..:sta de los programas de cLmccprn. 

Antc cstc panorama. es indispensabk inn:stig:ir y analizar. mediamc los 
procedimientos tcóricos dispuestos por las ciencias dt.: la comunicación social, 
cuáks son y cómo se planean. estn1cturan y disefian las mejores herramientas 
e instrurncntos metodológicas nccesarias para construir una propuc:sta 
rad1,)ti.'111ica. con un discurso conceptual. 

5.1 Antecedentes histúricos 

Durantc su primera etapa de desarrollo. la radio se caracterizó por emplear la 
expcn111cntación prúctica en la identitic~lCión de los principales elementos, 
hcr-r~1111ic11ta:; c instrumentos neci::sarios. para confonnar un lenguaje propio, 
capaz de armar mensajes de interés público: es decir. en sus primeros at1os de 
vida. la radio se dedicó a buscar, probar y depurar los modestos recursos que 
inte~raran su contenido. 
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Al logr.:tr cst;:iblccer .:tlgunos principios argumentales, con el fin de articular 
mensajes más completos y configurar contenidos cohc:rentes. la radio 
concibió los primc:ros programas más o menos org.:tnizados. al combinar la 
p.:tlabra y la música. p.:tra ofrecer un incipiente discurso de: interés social. 

Desde sus origenes. la radio en i\léxico tuvo la intención de rc:alizar 
programas con una orientación m:1s conceptual. n:cuérdcse quc en las 
transmisiones radiofónicas dd ingeniero Constantino de Támava hijo. se: 
incluía la ··lectura" de noticias en sus programas: adem:"is. h:1c1a l 'l.23 el Jiano 
El L'11il't'J's,1/ en colabor:ición con '-" casa de lu radio fundaron la 
radiodi t'usura El U11i1·crsal Ilustrado-la Casa ,/,:la R<1dio; asun1smo. el J1ano 
Ex,:dsior inauguró su estación radial. en 192..+; y por si ti.1era poc0. "el 5 de 
ti.:brero de l '>30. L'mpezó a operar el primer servicio de rlL)tieras contmuas por 
radio en ;\léxico y probabkmt:nte en el rnundo" 1. a través de la emrsora XEN. 
Radio i\ l undial. 

i\l uy pronll1. por su larga trayectoria como medio de comun1c:i..:rón. la prensa 
sc convirtió en d n1odt:lo idóm:u para dotar a la radio de un contcn1do ele 
interés público y s..:ntido social: asi. con el cmpko del pcnnd1sn10 y sus 
di ti.:n:ntcs géneros. tomados -e) nH:jor dicho leid<lS-- de los dianos. la radto 
pr·ctend1ó ofrecer un discurso diferente. Pero. aunque cada unn de los géncros 
pcr·iodisticos cuneara con una nrganización. estn1cw1·a y d1se1ic) propios. era 
nec..:sann adaptarlos a las caracterisllcas del nuen> ined1n de cnn1un1cación 
social. que tainh1én rcqueria de su prnp1~i nomenclatur;1. 

Otrn 1rltL'ill'' pc11· t'nrnentar la prnducc1"1n dL" prnyectos raJ1ntúrllcos que 
respnndic.·ran a un conceptc' particular L' integral. fue encabezado por el estado 
mcx1ca11" c.·11 l ll2..+ ---cuando irnc1aba el p..:nodo presidencial de Plutarcc' Elias 
Calles---. a tr·a,·és dL" la S..:cretaria d..: Educación Públlca. quien puso en 
npcrac·1,)11 Lt L·misora CZE de car:icter cultural. antL"cedente directo de Radio 
Educaciún. cuyo propósito ti.te diti.mdir una "intensa propag:mcb cultural ... : 

P..:ru. ante una sociedad posre,·olucic1na1·ia. cn1menten1ente rural y con escasa 
instrucción - -rL"cordemos que tan sólo "a pocos dias de inaugurar su régin1cn. 
Obn:gón crea la Secretaría <k Educación Públlca y frdL·raliza su :imbito de 
accic'111. lirac1as a su simpatía e interés. \'asconcelos pudo realizar una obra 
-------------
1 

\\.",, . .._, ..::1.:111 llL'·.in n1x. púgma c:ki.:rn.)1111.::a de !J Fu11d.i..:1on \t.inucl Bucndi~t. lft,tnn.l mimnl.J. lk lj radul 
!_11L.''\;19!!!LU~2~1~~~. ·lpttd. FL.'rnando \h:1ia B;i,n.¡ucra. tom~tdo de SJ.ndtc~ de Armas. ~l1gud Angd 
\1..'l)01thn.td1..•1 l L.'11 .\punteo..; p.ua u!.l!!J11~ann:1 di: lil 1ad1n mc.xK.d,!H. 1. .. h..:1cmbrc de .!001 
! Sc.:r111.·n L:1t.·:.pn. Ja1111t:, i.a mdustn;i 1.lc la r:idh1\."tck·\1-.aln t:'ll \tt.~x1..:•1. Tonio 1. Cjtnara Sac1onal de 1'1 
lndustnJ de Li R.1d10 y Tclev1s1ón. ;\.ft!x1co. 1 ')9 l, p.Jg. 1 ~\>. 
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educativa y cultural. .. Uno de los capítulos Je aquella aurora educativa fue la 
creación de las escuelas rurales, técnicas, elementales e indígenas... la 
Secretaría envió a los si ti os más apartados a varios cientos de maestros 
misioneros. En Teotihuacán, por ejemplo. el antropólogo, Manuel Gamio 
inauguró una 'esc_uela integral· que buscaba guiar la vida Je los c;impesinos 
sin dcsarraigarla···--. la radio se inclinó por b realización de programas con 
un contenido ligero. donde la voz y la músic;i eran sus principales o únicos 
prot:igonist::is en su labor ck atrapar la :itenciún dt:I nacicntc ::iuditorio. 

:\clen1ús dc ín..:ursíonar en la prcnsa y cl perio<lismo para c.'\plorar sus técnic:is 
dc cxprcsíún. la radio también fuc atr:iida P''r lus prn<.:cdimicntos 
argumc:ntales y c:n:ativos de la literatur:i. en su búsqueda por c:ncontrar un 
código orígmal que le pem1itiera dcsanollarsc. como ejernplu. se pueJe citar 
que durante: la mauguracíón de la estación radíod1ti.isora de El U11frersal 
!lusrnulo-Lu Casa de la Radio. rcaliz:ida el S de mayo dc 1 ')23. el poeta 
cstridcntísta Manuel Maples Arce ofreció al público pn:sc:nte el ''Poema a la 
radiot'onia" escrito dc manc:ra especial para la ncasión. 

Aunque:. la poesía fue uno de los gén.:ros literarios nlás usados por b i·adio. en 
su afün por nfr.:cer contenidos mús consist<:lllt:s. el te;itro y. en menor medida. 
c:I cuento. también. se convirtieron en tt:1Teno fértil de exploración radiofónic:i. 
al des..:ubrír cn ellos mús recursos prácticos co:idyuvantcs en la realización de 
programas radiales. ""Dt:sde su nacimi.:nto. la radio ha transmitido obras 
litera1·ias. ;;c~m cuentos. pot:sía o teatro. La rel:ición de éste. por ejeniplo. con 
el medio r:1diofónico data de los aiios veinte: es decir. casi desde sus 
origt:ncs"-! 

De la 111isrna to1·ma en qut: pretendió utilizar a la prensa y al pcnodismo. la 
radin trasl:idó el teatro a los micrófonos. de manera directa. desde los 
c:sn:naríos: ..:11 otras palabras. con t:I tin de llcn::ir su \'acio discursivo. 
pro\·11..:ado por la falta dt: henamientas y procesos mc:todológ1cas suficientes 
para J1sc1iar contenidos conceptuaks originales. la radio recurrió una vez más 
a rcpn>Llu..:i r formas de comunicación humana ya probadas. "Fue tan1bién 
máitu dc la antigua estación de El Buen Tono el gran fomento que dio al 
rad1utc:atm ..:mi la transmisión dominical de obras completas ...... ' 

'Ki~lll.·.:. Fnrt...¡u..:. U_1n .. ratb dd poder .·\lvaro Obregón. el ,..¿.nn:o de la victona, Fondt."l t..le Cultura 
E1.:rnH'fllll.:a. \le."1.:0, l'JS7. púgs. S<> y S7. 
~ C.1mat.:l10. LtJ1a. L~11magcn r:id1ofún11.:a, :Vt..:Gr..iw Hill. ~tc!x1co, 199'J, p;ig. l. 
'\l..:¡ia Pnclo. Jo1~c. Historta de la radio v la televisión. Ot.:t:ivio Colmenares. ~h!xico, 1972. p:ig. 35. 
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Las técnicas argumentales del periodismo y los procesos creativos o 
expresivos de la literatura. sirvieron a la radio de ensayo práctico. nutriéndol:i 
de ideas. para lograr integrar diversos elementos narrativos que lt: pt:nnitieron 
integrar un auténtico pero incipiente lenguaje discursivo ... Pasar de la 
transmisión en vivo de obras de teatro en la radio al trabajo creativo de la 
creación (sic) y adaptación radiofónica contnbuyo a la consolidación y 
cstnicturación de un genuino código de expresion radiofónico"." 

:\Ún con todos sus intentos por din:rsiticar los ekmentos que dab;in fonna a 
las emisioncs radiotünieas. por más de una década. la \"o¿ y la música fueron 
los compnncntes mús socorridos cn la rcallzac1<»n de programas radiofónicos 
mexicanos. qw..: a falta de una metoJologia sistematizada ofre..:ian al público 
largas .. rutinas .. melódicas. con conciertos Lit.: 111ús1..:a culta o popular. 

.-\dcnüs. sin considerar la saturacion de cstos elementos, la radio 111corporó un 
componente adicional a sus lineales mensajes melódicns: la "pcrsonalidad ,1 

tigura rccnnocida". quc con taknto, simpatía y habilidad dio espectaculanJad 
al mismo contenido radiofónico. pero sin conseguir una evoluci,)n sustancial 
en cl discurso. y por el contrario n:for¿ú su 111capac1dad de concebir proyectos 
niús coinplctos. compuestos dc n1últ1ples recurs''" Cl>nccptualcs o •1ud1tivos. 

En medio de la avasalladora realizaci(1n de programas radiofóni..:os musicales 
dt: personalidad. st: produ..:ían modestos prL1~ ectos donde se comb111aban los 
m0todus dt: creación literaria. con los .. ru11nanos mecanismos .. e111pk<1dos por 
la radio. para ..:oncebir cmisiorn.:s radiaks -~on una nomem:latura propia 
111tcgrada a partir de di terentes elcment,)s discursi\·os---· que dieran fon11a a un 
conceptl1 c<m Ycrdadcro signiticado SlJCial. 

Sobre e::-:t..: punto. los in\-cstigadon.:s Jnsc Luis Ciuticrrez Espíndola y :Viaria 
Petra l .<>hatl1 cn su texto sobre La radio1101·c/a comercial: ,:l'11 gó1cro en 
,fL·cud,·11ci,1:'. citando a Jorge i\.·lejia Prieto. sc::iialan que "A principios de los 30 
debut,·, ..:urn'' actor radiofónico Carlos Chacón Jr. en el cuadro de comedias 
Jomm1calcs dc XEN. Chacón empezó a incursionar como escritor radiofónico 
L"n L'i pr,1~rama ·Las mejores escenas de teatro'. t:n el que se presentaban 
csccnas culminantes del n:pertorio te;itral de todos las tiempos. Fue en 1934 
cuandu Chacón Jr. escribió y realizó lo que seria la primera radionovela: ·el 

'' c~1111acho. Lidia. Oµ cit .. pág. :?. 
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proceso de Mary Dugan', que constó de 20 capítulos de 15 minutos cada 
uno".7 

'"La radio se convirtió rápidamente en un medio consumidor dt: obras 
narrativas para adaptarlas a su lenguaje sonoro. lo que dio origen a las 
radionovelas. cuyo ..!xito en nuestro país perduró tres décadas (de 1930 a 
1 950), y aún cuando la mayor parte de el las era de corte cornt:rcial. 
representaban un reconocimiento al valor de la palabra en la radio ... ' 

,.\si. en los primeros esfuerzos de la radio por encontrar su identidad copió de 
otras t0m1as de comunicación y expresión humana, como el periodismo. 
literatura o teatro. algunas propiedades para explorar recursos técnicos 
diferentes, con e:! fin de constituir un código 11a1Tat1vo ong111al: a esta etapa, 
cuyo objetivo fue el de encontrar un estilo propiu. di tcrentes 11westigadores, 
como Angel Faus y Maria Cristina Romo Gil. la denomman ··rad1n-im1tación". 

··La radio-11nitacil)n surge pn:c1sallll'ntc cuandl1 las estac1om:s 
intentan hacer una progran1ac1t"111 nüs o 111e11ns planeada. Pero no 
desai-rollan las pl1sibilidades propiameme rad1t1fr>n1cas s1nu que la 
radio se limita pura y simplemente a 1m1tar tDdas las tL1n11as 
preexistentes para difundir sus Cl1nten1dos. De esta manera trans1111te 
las noticias como si est11\·1era eseribiendo para penud1cns (Sic). los 
programas musicales como s1 estuviera en una sala de conciertos. la 
1 i te1·atura como si cstuviera leyendo. y la palabra hablada como si un 
orador cstu\·iera diciendo un discurso".'' 

5.2 lnccgraciún del concepto rndiofúnico 

Es posible cl)nsiderar a las radionovelas como los pnmeros programas 
r::idiot'ónicos hablados de concepto. porque su contenido ya se producía a 
partir de 'arios recu1·sos argun1entales que le proporcionaban suficientes 
elementns nan·ativos p::ira est~1blecer un lenguaje propio. capaz de articular un 
discurso co111plcto de interés general. 

Con el de~a1Tollo de las radionovelas la radio descubrió su faceta m:is 
importante cnmo medio nw.sivo de comunicación. que es el de transmitir o 

RibL"li Cl'ft:ll.1. \IJ.ria :\.ntomcta . .. ·r al.. Pc.·rtile-. del cu;:,;drante experienc1as de l:i radio. Tnllas. ;\.IC:xu:o. 
J IJ~'J. J1•1!;. J -;'~ 
'c~m~1cho. L1d1a. Op Clf, pág. 2 . 
. , Romo Gil . \!aria Crisuna. Introducción al conocimiento \'práctica de l;i radio. 0101na. ~ .. tCxico. l Q89. pigs. 
-1'> Y -to 
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difundir ideas, razonamientos y significaciones sociales, a través de la 
palabra. que ya no era la voz "cantada o rnusicalizada" de las grandes 
personalidades. 

Al establecer esta nueva forma de expresión. la radio inventó un lenguaje 
expresivo inédito, que se propuso estimular el pens;rn1iento e inteligencia de la 
humanidad. mediante la construcción de un contenido m;is co111pleto y mejor 
articulado. para no explotar sólo la sensibilidad natural del hmnbre. por medio 
Je l:.i esti111ulación de su sentido del oido. con música o la voz cantada. Es 
d<:cir. la 1·adio apeló al pensamiento y al senttmiento SL'C1al a partir de::! 
surgimiento de la radiono.,,ela como 111ocklo de expresión. 

Durante toda la déc¡_¡da de los alios 30. mediante su práctica cotidiana. I¡_¡ 
r¡_¡dionnvela incorporó nuevos recursos argumentales o sonoros que 
enriquecieron su lcnguaj<:. y al paso del tiempo dieron forma a una 
nomenclatura compkta qu<: lt: pern1itió eoncebir programas en st:rie 
poseedores ya de una sencilla planeación. estructura y disci'io. 

En marzo de 19-l l. las radionovelas alcanzaron un aceptable nivel expres1\·o y 
discursivo. cuando la XE\V produjo .·li·c si1111iclo. la 1·ida c1pasio11<111tc de .-lnira 
de ,\/0111c111<1r. protagonizada por E111ma Tclmo. q1.11.: hizo Je esta tonnula 
radintonica todo un fcnü111eno social. porque ··se ajustaba al entreteniniiento 
elemental. a la idenu fü.:ación pri111ana o a la necesidad de escape (ante una 
r<:alidad poco gratitic;1nte) de un público poco ex1gent~· en la materia. no tanto 
por limitaciones propias. sino por las que le i111ponia un 111edio que casi nL) le 
ofrecía otras opciones··.'" 

El auge ck las radionovelas se extendió por ,·arios :.i11os y provoco una 
verdadcr:i 1·c,·olu..:ión cultur:.il en el país ..:on series como Cl111d10 el roro. El 
derc·clzo cic· nacer. Corona de lágrimas. El dolor de sc·r madre. Los ricos 
1u111hit.;11 /lorc111. Sendero de cipreses .. \farcc!inu pan y 1·i110. l. ·11a .flor e11 t'Í 

l)(Ill/a110. Curlota y ,\faxi111ilia11u. El fistol cid diahlo. La diosa arrodillada. El 
lzomhrc' ch·! hra=o de oro. El ídolo de barro. La i111portu11cia de lla111arsc 
Er11es10 _1· 1:.·1 haisa110 Jali!. entre otras. que se mantuvieron al aire pL>r varios 
aiios e incluso algunas como Clzucho el roto tuvieron una segunda n:rsión con 
un cxito superior a la primera. 

10 Rcbeil Corell:J.. :'\laria Antonil!'ta, et aL. Op. cit., poig. 173. 
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Bajo el esquema de las radionovelas se dieron a conocer actores como José 
Antonio Cosío, Arturo de Córdova. Amparo Rívelles. Enrique Rarnbal. Rita 
Rey, Miguel Manzano, Rosario Muñoz Ledo. Prudencia Grifc:ll. Emilia 
Carranza. Emma Telmo. Narciso Busqucts, Estela Inda. Eulalia González. 
Rita i\llacedo. Anita Blanch. Pura Córdoba, Carmen i\lladrigal e lracema 
Dilían. por citar algunos. 

De los escritores que dieron sentido al discurso dramático de la radionovela se:: 
encuentran: Pc::dro <.k Urdimalas, Francisco Márquc::z Garcia. Pedro de 
D · Agui ! Ión. Eduardo i\farquina. Femanda Vi 1 leli. Félix B. Ca1gnet. Pura 
Córdoba. Caridad Bravo Adarns. Delia Fiallo. Inés Rodena y Carmen del 
1-1 ierro. t:ntre varios más. 

El éxito de las radionovelas era producto de sus historias. la interpretación de 
los actores (que daban vida a person~1jes singulares). la gramática au<litiva 
(con IL1s .:fectos sonoros y la rnusicalización). las tenüt1cas abord~1Jas 

(situaciones fo mi 1 iares. con tlictos n1orales. acontei:i m1t:ntL>S históricos y 
pasajes religiosos. son sólo algunos ejemplos) y el reparto. que en conjunto 
constituían un discurso de gran impacto por su el:..1bora.:ión. 

Para configurar el discurso radiofóni.:o. cada uno de estos dementos 
dt:scmpaiiaba una labor particular. todos con la misma i mportam:ia. que al 
sumarst: proporcionaban un sopon.: estructural a cada emisión dd progran1a y 
a la st:rit: en general: es decir. la radionoveb podía prescindir de alguno de: los 
elementos sin verse afectada. 

Por <:.Jclllpl<>: ··Félix B. Caignet. según él mismo lo reveló en alguna <Kasión. 
solía cscnh1r los capitulos de: la radionon:la conforrne ésta se trans111ttia con d 
,1bjctn ck ir s1gu1endo la re::it:\:1c)n del público. Este ml:toJo se.: rcveln muy útil. 
inclusl1 par:1 cuando hubo qui: ajustar la trama a di'"l:rsos i111pre\'1stos . .-\si. 
cuandc1 dur:mte su transmisión 01·iginal en Cuba uno de: los accores amenazó 
con rc·t11·:1rsc si no k aumentaban el sueldo. Caignt.:t. elegantemente. hizo presa 
a su pérs.,11ajc.: de un ataque de apoplejía. que lo tU\'O p<1StraJo y sin habla 
durantc ':1r1os meses. los suticientes para que el actor Jes1stic:ra de sus 
dt:sc:1hc.: l ladns propósitos". 11 

.-\de111:·1s . .:11 la cn::ación y realización de radionovelas ya se notaba un 
procedi 1111.:nto real de trabajo pues "Las compañías productoras se reunían con 

11 /hldem ... p..ig.. IS l. 
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frecllencia con los escri tares (la mayoría mujeres) para revisar las sinopsis y 
diálogos de cada capitulo. Enseguida los actores elegidos leían el scripr -
primero ·en frío' y luego con música en vivo--. y ensayaban los eti:ctos 
flsicos: pasos, puertas que abren y cierran, galope de caballos. balazos. etc. 
Después de cuatro pruebas debían entrar al aire y ¡sin equivocaciones! 
Aunque había escritores tan atareados, como Francisco "-'L.irquez García y 
Pedro de Urdimalas. que entregaban su trabajo al estudio en plena grabación y 
conforme acababan de eseribir las cuartillas faltantes. De esta manera 
operadores. efectistas. músicos y d grupo de actores aglomerados frente al 
niicróf'111u se esfórzaban por "hacer \ 1v1r las líneas y actuarlas 
inte11san1entc ... 1 ~ 

Fn.:me al surgimiento de la telt:visión, la radionovela perdió terreno y su auge 
empezó a declinar. pues sus historias fueron llevadas a las pantallas. aún así se 
des::irrnllaron series exitosas como Ka/imán. San :Hartín de Parres. Por_firio 
Caclc11a "El ojo de 1·idrio ", La hiena, La Biblia y Cárcel de mujeres, entre 
otras. 

Los elementos básicos que dieron fom1a a la radionovt:la o radiodrama son los 
siguientes: 

"* Trama: conjunto de acontecimientos vinculados t:ntrt: si que= nos 
son comunicados a lo largo dt: la emisión. Costa de presentación. 
nudo y desenlace. 
* Argumento: modo en que está resuelta, dispuesta y compuesta 
radiofónicamentc la trama (guión). 
* Na1Tador: útil cuando hay que t:xplicar una información qut: 
resultaría tediosa en t0rn1a de diálogo o cuando se requiere especial 
comprensión por parte dt:I oyente. 
" Personaje: para caractenzar a un p.:rsonaje radial t:s preciso 
cal i tic ar psicológicamente la voz, musical izarla y nacionalizarla. 
* DL"sL'npción: puede hacerse mediante palabras. música. ruidos. 
atrnús fL'ras acústicas (combinaciones de lo anterior). efectos 
especiales o sonidos puros. 
* Narración: puede descansar en un simple sonido o en una 
comb111ación dt: sonidos. 
*Diálogo. 
* Dialoguismo: la persona habla como si platicara consigo misma. 

1 ~ ··Los dra111~1s en el aire", Somos. ~tCxico. septiembre 2000. nlimc:ro 199. :tilo 11. p;jgs. 74 y 15. 
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*Monólogo. 
* Leitmotiv: tema musical corno cortina o fondo que distingue a un 
personaje o situación. Puede ser también otro sonido. 
* Efectos dramáticos: todo recurso di:stinado. a producir un ánimo de 
suspenso y un corte sensacionalista en la trama. 
* Metáfor::is auditivas: sonidos simples o compuestos que 
tiguradamente significan un suceso o un estado de ánimo (por 
ejemplo. el tict::ic del reloj/paso del tiempo: gaviotas/costa. etcétera). 
* Cinetismos: sonido real o simbólico que describe el 
desplazamic:nto de personas. animales, objetos, fuerzas de la 
naturakz::i ... J.' 

Las radionovelas hicieron escuela al imponer esquemas de trabajo y algunas 
técnicas de p1·oducción radiofónica, qui: sirvieron para la realización de otros 
programas. pero con el mismo estilo, dónde t::imbién se: dramatizab::in historias 
reaks. asi cobr;:iron vida El 111011je loco. /111·cstigaclor policiaco del aire. 
GruL'ias doctor. Co11(esio11es de 1111 hombre a11da=. L1 policía siempre 1·igila, 
.·lyúclume doctora cora=n11 y El que la hace la {'agu. por mencionar unos 
cuantos. 

Adenüs. en mc:nor medida. se realizaron programas r;:idiofónieos 
empicando algunos procedimientos y herramientas técnicas desarrolladas por 
las radiono,·elas. como el guión-- con la fórmula de concurso. en los que la 
participaciún del público era una parte fundamental de la emisión. destacan: El 
risiÍlllL'tr<l, FI Dr. !. Q. El p1111garahato y Los 11i1los CiU< 0dráticos: asm11srno. se: 
consL,lidaron espa...:ios al estilo de El c/11/1 de la escoh,1 .1· L'I tr<Ipl'ador. que 
tu,·ien1n su m;ix1111a expresión con El e/uh dL'I IIogar. Lugar aparte men:cen 
¡,,s ¡1r,>gr:1111:1:> deponi,·o:>. que también hicieron uso de las dtfercntes tC::cnicas. 
111cnL·1p11~Hfa,; ...:nn antcriL,ridad. por ejemplo. basta recordar :1 Pedro El ,\fago 
Scpt1c11 que C<)ll una bit;icora Je bC::·isbol y vanos t:frctos sonl)ros podía recrear 
un _jucgt> Ct>mpkw y hacer toda una narra...:ión colorida. 

l·:n sintcs1:>. las radiono,·el;:is se pueden considerar como las pioner;:is en la 
clabnra...:it»n dc programas radiofonicos h;:iblados ele <.:lln...:epto. porque aun 
cuando 1HJ ...:ut:nt::in con una planeación. estructura y disciio perfectamente 
definid<>. e11 ~u producción y;:i se distingue.: el empico de un proceso de trabajo 
urganizado. un sistema de realización ordenado y la creación de herramientas 

: ~ Rcbc:d Con:lla. ;\-la ria Antonieta. ct. ni .. Op. cit .. p<ig. l 76. 
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e instmmentos técnicos suficientes, que dan soporte a la construcción de un 
discurso social atractivo. 

5.3 Hacia la sistematización de la experiencia radiofónica 

Los programas radiofónicos hablados o de contenido realizados a partir de una 
conceptualización teórica y metodológica. se integraron con las diversas 
tt!cnicas. procedimientos. herramientas e instmmcntos obtenidas por la 
experiencia pr:ictica cotidiana -acumulada durante varios ai1os-. que dieron 
fom1a a un Jiscurso raJiotonico original. dotado de un lenguaje propio y. 
sobrecodn. con una nomenclatura dotada de mayores t:lementos con carácter 
científico. 

En i\ léxico. ..:! primer registro sobre la intención de sistematizar los 
c01wci111ientos. obtenidos mediante la experimentación c:mpirica. para elaborar 
nwnsajcs y contc:nidos radiofónicos de interés general. data Je 1920. cuando 
se establccio la Liga Nacional de Radio .. Cun la finalidad de intercambiar 
experieneias. prog;u11ar seminarios y conferencias ..... '" y que tn:s nieses 
después adoptaría el nombre de Liga Central Mexicana de Radio. "entre cuyos 
dii·igentes tiguraron Vicente Lombardo Tolcdatll), Felipe Sierra. Francisco C. 
StetTcns. Sal\·ador F. Domcnz:im. i\lndcsto Rnlland y i\lanuel L. Stampa". 1 ' 

Con el paso del tit.·mpo. cuando l:.l :\:E\\' irncio su despegue. "lc>s lucutores' 
mexicano,; dcsconucian el par:in1etro exacto del esttll' de la 1inp<'stación en 
radiD: es decir. cuál era la guturación. el grado de engL'lam1ento ,, la foniatria 
adecuada. Para ello. la gente del micrófono recurrió a los d1scns fonográticos 
de 7S rc,·oluciones por minuto que contenian \'Oces a 111111ar ... También en esa 
época cx1stia un tratado de ·runiatria'. método utilizado por actores y 
declarnadnrcs. De estos personajes parte la influencia del comportamiento 
t'onéllcu de los locutores. es ckcir. el estilo de anuncia1-''. "' 

Afü,s 111:·1s r:.irde. h::icia 193 7. durante la ::idministración del presidente Lázaro 
C~1rdcn:1s. "En \·ista del crecimiento de la radio se abrió la carrera de 
Con1u111caciones Eléctricas y Electrónicas en la Escuela Supcril)í de Ingeniería 

1-' \"'''" ..:e111. 1tt:...,m.mx. págtna ckcrrónica de: la Fundac1ün '.\lanucl Buc:nJ1~. H1stnna minm1:t de: la r:id.10 
me:x1i;.!!!_1_;_~:n-1 'NM. ,-l¡md.. FernanJo :VkJia Barquera. tom.1do de: S.;incht.•z de: Armas . .\l1guel Angd 
(cm1rd111~1dn1) 1.:n .·\puntes para una historia de l.1 r;ul10 me.'(11.;anª, d1c1cmbrc de 2.001. 
15 St:pllt.~ll Cn::>po. J~ume, Op. cit .. p.igs. 1 :?J y 124. 
1'' .. Qutmcr:t con\ ernda en rcahdad". Snmns, .\.léx1co, sc:pttcmbre .::!000. número 199, afto l l. pág. 12. 
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Mecánica y Eléctrica. Allí se formarían muchos de los cuadros técnicos de la 
radiodifusión mexicana que contribuirían en la práctica a dar un contenido 
nacional a t:sta parte de la industria ... 17 

Con la inauguración de la XEQ. t:n 1938, st: dio un paso más en t:I camino 
hacia t.:I establecimiento de distintos procesos técnicos para producir 
t:111isiones radiofónicas de marn:ra más sistematizada y profesional, pues ··La 
estac1on capitaneada por Enrique Contel fue la primera que cn:ó un 
dcpart:i111ento de Producción qut: a la sazón no tenía ninguna emisora 
mt:xicana ni las agencias de publicidad"." 

Siguiendo el cjcmplo dt: la XEQ otras radiod1ti.isoras "crearon los 
departa111entos de producción J..: radionovelas. 'dondt: t:splénd1dos técnicos en 
la matt:ria adiestraban a jóvenes escritorcs. productores y actores que lkgaban 
a adquirir un notable:: do111inio dd L1ficio'. El sistema tuvo su basi.: de operación 
en La l labana y Nueva '{ork ... " 1''. Aunqui.: las estaciont:s de radio contaran 
con su dcpartamento y cstudio de prodw.:ción. quienes realmente CL1ncebian 
lc1s programas eran las agencias dt: publicidad que compraban espacio o 
tiempn para transmitir emisiones pagadas por sus cliemes u otros 
··patrocinadores". 

··En esus a1ios las estaciones s.: contentaban con di fundir programas 
preparados por otros. o a pn:par:1r progra1nas para otros. es ckc1r. se lin1itaban 
a \'ender tiempo de emisión··-"- ··Había barras compktas del género. Los 
patrocinadores por cxeekncia de dicho género fueron Procter and Gamblc y 
Colgatt: Palmoli\'e trecuérdese que en aquel entonc:es los patroc:inadorcs 
compraban t 1empo en la emisora y producian ellos mismos la mayoría de los 
prngr:1111:1s )"'. 21 Es por csta razón que los elenc:os de algunos prograrnas eran 
C<'lltr:1tad1is i'''r las empn.:sas co1m.:rc:iales o las agenc:1as de publicidad y no 
PL'r Li es1:1c:1,,11 que los transmitia. 

l .as cstac1P11es radiodi fusoras se in"oluc:raron de lleno en la produc:ción y 
disei"iu de c1111siones radiaks. a partir de que introdujeron el sistema dt: vender 
:1nu11cios Cl)111erciaks pequeños "Con el paso de los a1ios. la t0rn1ula de 
patrl)ci1110 de progran1as compktos dio p::i.so a la \'enta y con1pra de cspacios 

----- ~------------
:\h .1 de b ~L·h :1 .. \Jma Rl1s~1. y '.\l.irtinc;i: Garcia. Jn~~ Guadalupe. Y '>C h1.;".o la rJdin lo? ppnlC'ro.,. d1a~ de la 

1.:_.!!:.t~_¿;_u_.:.~_ .... ·~~~~'--¡ q_:: l -l 1l-l:'. C.im.1ra de la lm.Justna de l.J Radio y Telc\·1:-10n. ~k"co. ~001, pág. 27. 
1

"' \h:¡1~ !'11i:!l1. 1111:; .... •. 0¡1 nr. pág. !1S. 
1

" Reh~il Cn1t:ll.i. \laria Antorut:ta, L'tal., Op cit., p;ig. 17S. 
;" :\!'>nL1.li.::ll1n d~ R.iduJdifuson:s del V.illc de: :\IC:x1co, Una h1ston:i que 'iÍ "llt:>na. ~lC.'-.11.:0.1998. pá~. 162. 
;i Rcbcd Con.:lla .. \.l~1na Antom~ta . .:t. al., Op. 1.:it .• pig. 179. 
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de unos cuantos segundos. Este nuevo sistema de insertar mensajes cortos, 
iniciado en México en los años sesenta, dio entrada al spot publicitario, 
moderno. que benefició a pequeños anunciantes incapaces dt: costear un 
programa entero y terminó con la exclusividad de los anunciantes en un solo 
espacio programático".:::: 

En la década de los sesenta, ante la carencia ele un soporte teórico que 
conjuntara los conocimientos argumentales o narrativos acumulados por la 
radio. d..:sde su aparición, la sociedad -representada por algunos intdectuales 
e in\·estigadures- inició sus propios estudios dirigidos a comprender el 
discurso de cst..: medio de comunicación social masi\·ll. por esta razón 
'"durantt.: esa década hacen su aparición. en el conte'w de la eJucac1ón 
superior del país. las llan1adas ..:scuelas ele comun1cac1ún social. 1n;1ugurando 
así un ·campo disciplinario' que s..: distinguía (o por lo menos pretendia 
hacerlo) clt: los tracli.:ionales estudios de periodismo . .-\ partir de entonces, y en 
el transcurso ck los siguientes 20 o 25 afios. la comunicación masiva fue 
adquiriendo un lugar ck cierta relevancia en el medio ambiente académico y 
políti.:o de i\kxtco".:?J 

""La importancia ck la radio y su evidente influencia en la ,·ida cultural hacian 
indispensable su conocimiento y desarrollo. Para ello se tuvo la v1s1ón Je 
\'alorar d papel que la investi~ación .:umpliria para sistematizar la 
información que generaba la industri; .. _:• 

Fue en l lJ<i!l cuando se instituyó la carrera de .:ienc1as Je la comuni.:ación o 
co111uniG1c1ú11 cokctiva en la Universidad Nacional .-\utónorna ele ;>.t.:x1co y t:n 
la U11i\·ers1dad lbcroan1erican:i. "para conterir grados :icaJérnicos de 
licc11c1atur:1 a sus egresados. pn:via el:.lboración de tesis y cxarnen 
prnt"cs1u11al"> y a partir de ese momento la radio pasó dt: ser un:i acti'l.'1dad 
pr:ict1ca a cpn\·ertirse en un objeto de estudio que la transformó t:n una ciencia 
social. cu11 asignaturas que sisten1atizaban todo el ..:onoeimiento y experiencia 
recog1du duran t..: su e\·ol u..:ión 

C°<)ll lu,; esfuerzos realizados por d EstaJo. empresarios de la radio y 
publicistas. para sistematizar l:is experiencias adquiridas, en los múltiples 

::. .\s11..:1~1...:1Pll •k RJ.d1od1fusorcs dd Valk de '.\.ICxu.:o, Op. c:rt .. púg. lú.:?. 
:: Rchcd (. '(Hcll;l. .\l..ui.i .·\nton1c:ta. et 11l., Op. 1.:tt .. p;ic. :!:?O. 
:~ :\s1.1c1.1..:1ú1t dc R.ultLhl1fusorcs del Valh: de :\kxtco~ Op cir .. p.ig. 16. 
··• (\_HT.J.I Cll1T.1i. '.l~111ud, J.:1..:11:m:1a de la cumumi;ac1ón l!'tt \.tc~aco, Taller de lll\csug0;ción para la 
l ·0111ur11c;1c1ún \l..1s1va l TICO.\ll. Lfnt..,.crs1Jad Autónoma .\letropoluana. CmJad Xochinulco. Depart:imcnto 
de Educac1tln y Cnrnu01c:Jc1Un . .\kx1co. 11)9.:?, pag. 71. 
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ensayos radiofónicos practicados durant.: más di: cuatro décadas. se 
establecieron las bases metodológicas que sirvieron de fundamento a la 
creación ele una nueva ciencia social. qui: integró cada uno de los métodos, 
procesos, técnicas. herramientas e instrnmentos discursivos necesarios en la 
construcción de programas radiofónicos conceptuales. 

5.4 Progranrns radiofónicos ele concepto 

Al incorporar diversos procesos tt!cnicos. argumentales, creativos y de 
investigación -provenient.:s de otras disciplinas sociales como la literatura o 
el periodismo. principalmente-·. adaptados a sus caracteristicas discursivas. 
para dar tixma a un lenguaj.: propio. un código original y a una nomcnclan1ra 
particular. la radio propició las condiciones cientificas nec.:sarias. para la 
elaboración de programas radiofónicos hablados. cDn el empleo de todas las 
hcrraniientas e instrumentos creados Je manera mL·tódica para .:s.: fin. 

Cuandu se sist..:mat1zó el clJnuc1111ic11to y la exp<.:nenc1a acumulados durant.: 
,·arias d0cadas. en una ciencia de la comun1caeic>n social. para .:stablcccr 
procesl'S 111L·tnd<)lógicos prnp1os. cDn un knguaje nng1nal sujeto a nonnas o 
reglas pan1culan:s. surgió la posibilidad de cum:ebir programas radiutomcos 
hablados,, de cnnten1do a partir de diversos <:lerncntos discursnos y sonoros 
que dieron tl>rma a un eoncepto integral de raclto. "'La creación en radio. t:n 
cualqu 1er:1 de sus aspectos. es t:I r.:su 1 tadn d.: una s.:rie d.: técnicas 
d1 fcrenciadas y en su proceso de n:alización mtervienen di versas áreas 
independientes pero complem.:ntarias" _::" 

LLlS pn >)_.'.ramas radio ton icos hablauos d.: concepto son emision.:s 4ue 
transll1itc·11. ~ en la mayoria de los casos producen. las estaciones 
rad1odifu,;,1r:1s colllL'rciales . .:ducativas o culturales para difundir un;i s.:ne de 
mensajL'S :1rt1L·1iiaclos. en tun10 a un contenido dt: interés gc:n.:ral: éstos son 
cun tigur:1dos --rnediante un sistema técmco- cnn el tin de cclnstn1ir un 
discurso sllc1al. elaborado con base en una mc:todoklgia cientitica. sustentada 
en pn,ccs"s teóricos fundam.:ntaks como la planc:ación. estructura y diseño, 
con t<>das sus herramientas .: instnim.:111os argumentales. para integrar un 
conceptc> radial \·erdadero. como se descnbe en<.:! Capitulo 3. 

En las emisiones radiofónicas de concepto. la planeación es el método más 
adecuado para hact:r el planteamiento teórico sobre el espacio que se: pretende 

:r. On1z, :'-..ln~ud .·\nl!d v :'\L:irchun1alu. Jesús. Tecnú::is de conmmcacnin c:n r:J.d10 la rcalizac1ún r::id1otCtn1ca. 
Paa.lós. Esp~tfü1. 1 <>'"l..i. Pag. l O:?. 

101 



realizar. es un instrumento que establece los objetivos de la serie, con el fin de 
proyectar todos los recursos argumentales, sonoros. humanos, materiales y 
financieros necesarios para su producción; con la planeación. se selecc10na el 
formato del programa, se define su estrucnira básica y se designa el esquema 
general de trabajo. 

La estructura. en un espacio radiofónico hablado de concepto. es el 
procedimiento metodológico idónt:o que proporciona un soporte tecn1co y un 
cuerpo consistente al espacio radi:il; con J:i estn1ctura. se organizan cada uno 
de los elementos seleccionados y sc inJic:i su forma Je inter:icción. con c:I 
objeto de construir una opción original. Jiforcnte e intercsante dirigido al 
conglomerado social en general. 

Para la n:al ización de un programa radiofónico hablado Jc conc.:pto . ..:1 Jis.:ilo 
es un sistema metodológico indispensable en la conliguración. construcción y 
jerarquiz:ición de todos los recursos .:mplcados con el objeto de 
proporcionarles un sentido estt'tico. que sea capaz d.: dotar a toda la emisión 
de un estilo único. ditl:rcnte :.il de programas s1111ilan:s. 

Los programas r:.idiofónicos hablados dt: concepto cuentan con un rt:spaldo 
metodológico y un sopurtt: tecn1co sistt:matizado. que d1stnbuyc todos los 
mensajes del co11te111dn. entre las difcrentes panes o ekm.:ntns de su cuerpo 
para constn1ir un discurso complcw: es decir. el atr;1ct1\"<) e 11itL·rés Je los 
programas eonceptualcs s.: encuentra en Ja ,·anedad de recursos J1seurs1vos. 
que 111anL·_1;1. en la onginalid:.iJ de su estructurae1ón y en su d1se11cl esteti<.:o o 
artistien. poi· lo tanto. no depenlkn ck un pe1·s,i11a_1e. 111 de un ... ·lc1nentu ún1Cll. 

:\sinlisrnu. empicar una rnetndologia e1entiti<.:a en la ereac1ón de en11SIL)!les 
radiutclllic1s habladas. mediante la eual se den\ en wdcls :<us rcc:ursos. 
demL·ntus. herra111ientas e instru111entos tec:rn<.:us. ne<.:esanc's para c:onfurmar 
un e<Jnc:epru nriginal de rallio. permite que los programas tengan Ja posibilidad 
de de:<arrnllarse con mayor tiempo Je dura.:ión: es Jec:ir. cu:.indo una serie 
radial sL· sustenta en una base operati\"a y conceptual cientític:.i es capaz de 
pn>du..:1 r prngramas hablados de larga dura.:ión. 

Sin cmhargn. a pesar de la gr:.in \"arieda<l de re.:ursos metodológicos y tt'cnícos 
que existen para <.:onstruir programas radiofónicos habl:idos de .:oncepto, la 
radio a<.:tual se inclina por realizar programas donde el atractivo no es su 
discurso. sino el personaje qu.: lo emite; en otros casos. las estacionc::s 
radiodifusoras dan fom1a a espacios, para llenar tiempo. realizados bajo 
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prácticas artesanales en las cuales se soslaya el método científico de la radio 
como medio masivo de comunicación social; por si ti.Jera poco, la radio cada 
dia inunda más el cuadrante con programas del género musical, que aportan 
muy poco a la evolución de este medio de difusión. 

5.5 ilI011iror y 1Voc/1es ilftÍgicas, dos programas de concepto 

Con el propósito de ofrecer una ilustración más clara sobre la elaboración de 
los programas radiofónicos hablados de concepto, tornaremos las en1isiones de 
,\Ionitor. producida por lnfored. en sus cuatro diti::n:ntes ediciont:s. y la serie 
nocturna Noches ,\lógicas, realizada por Grupo Radio Centro. difundida 
durante: seis horas continuas; espacios radiales que: por su larga duración. 
tuvit:ron mayor ncct:sidad de empicar un soporte metodológico Je carácter 
cientitico. para proporcionar coherencia. solidez o consistencia a sus 
mensajes. cont.:nidos y discurso t:n gt:nt:ral. 

La elección de estos espacios como c_1e111plos n:splmde a dos razones sencillas. 
primera: .\/011iror es un programa hablado o <.le contenido Jonde --1nediantc t:l 
anúlisis de su realizaciún~ sc puede identificar t:l empico dc un pro..:eso de 
produccic>n bit:n dt:tinido. creado a partir de una metodología con carácter 
cientiticn. y en t:l cual diversas herramicntas e instrumc:mos radiotünicas 
tradicionaks o vangua1·distas s.: conjugan para dar fon11a ~1 un programa 
c<.>nceptual que ofrect: un discurso Cl1nsistente. Je larga tray.:ctona en t:! 
..:uadrantc: mexicano: y segunda: porque la emisión de Xoc/1es :'.fúgicas se 
concibió con base t:n las tesis. propuestas e idt:as c:xplicadas a lo largo del 
estudin presc:nte . 

.llo11itor 

.\/oniror c:s un programa radiofónico hablado de contenido, producido por la 
t:mpresa in fom1ativa lnfored:~. en un formato de noticiario con larga duración. 
que se transmite a través de la estación radiodifusora Radio Red. en las 
frecuencias 111 O dt: A.iYI y 88.1 F.1\1. -concesiones de Grupo Radio 
Ci:ntro -. en cuatro .:misiones: mailana. de 5:45 a 10:00 horas; tarde. de 13:00 
a 15:00: tank-noeht:, de 17:00 a 21 :00; y noctumo. dt: 0:00 a 1 :00; pero con 
ediciones espc:ciales quc: han rebasado 25 horas de transmisión continua . 

.:".''"El gr;in ~mul;ido"'. i't!o, ;\lc!x1co. febrero-marzo 2000. pág. JS. 
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En 1974. a iniciativa de Clemente Serna Alvear y José Gutiárez Vivó, quicn 
se desempeñaba como gcrcntc de noticias. se creó el conccpto informativo 
1Ho11itor. espacio noticioso con una hora de duración -en cada una de sus 
tres ediciones. mariana. tarde y noche- que fue planeado para renovar la 
programación de la XERCN Radio Cadena Nacional. estación adquirida poco 
tiempo antes por la 1:1milia Sen1a. quc se conn:rtiria en Radio Rccl. 

'"Durante la planeación del .\/onitor -el viejo sucrio de Clemente 
Serna Ah·ear--. el equipo calculó que la estación iba a perder 
público. Y no sin razón. Cuando introdujeron ..:! Block de· noticias, 
que duraba una hora por las marianas ... El público de la antigua 
Radio Cadena era netamente femenino y las noticias ... estaban 
dirigidas a un público masculino".:' 

Inicialmente. la planea<.:ión del programa inforrnativo de Radio Red se realizó 
con base en la cxpcrien..:ia adquirida por sus propietarios en otras empresas 
radiofonicas. así <.:omo por la intuición Je sus colaboradon:s. pucs para la 
¿poca aún no se contaba con estudios su ticienres sobre las prct(:n:ncias. 
comportamienro y tendencias del audirorio. que sirvieran para hact:r juicios 
mús exactos en la toma de las decisiones cstru<.:turales o de diserio mús 
t:lcrnentalcs del conccp!O. 

Por ejemplo. "Uno de los razonamientos que se impusicron para incluir la 
hnra cxa..:w en la estructura del noticiario fue qu<.' la .\:EQK rcnia más público 
c:n L1 mariana que todas las otras radiodi fusoras. por el solo h<.'cho de dar la 
hora cada 111muto. Enronces. Cl<.'mente St:rna Ah·car impuso la rutina de ir 
d:.mdo la h<>ra mientras se rransmitían las 11011..:ias".:'J 

PlH:P a p<ico. los crcadort:s de .\/onitor fucron intt.•grando 111ás rt:<.:ursos. 
herr:1miL·11 t:i,.; ._. i 11s1rumentos radiofón i<.:os. de manera sisremática. para 
enriquecer cada emisión y dorarla de una es1ruc1ur:i bús1ca que. hacia 1978 -
cuandll .lll,.;c (iutién-ez Vivó ya conducía !:.is ediciones matutina y vespertina.
fue L·ap:v de articular una serie de mt:nsajt:s t:n un discurso infonnativo que 
habi:1 e\·uluctL)nado al grado dt: rt:qu<.'rir dos horas y media de duración. 

D<.' manera ¡iaularina. el no!iciario incorporó comentarios. an:tlisis y opiniones 
a la lectura de las noticias más importantt:s del día. tambi¿n exploró otros 
gó1..:ros pcriodísricos como la entrc:vista. crónica o reportaje -poco usuales 

~~ \l;.11tmt:."., S.1r:i. En ..!5 arios ;\lomtor tr;'.l;nsforma :.i la r.:id10, lnfored. :'\téxico.l<J9Q, p;:ig. ='-~
- !htclcm .. p.ig. úO. 
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en rndio por aquellas fechas- y. además, le dio un nuevo t:nfoque a la música 
que. en combinación con los efectos sonoros. se empleaba para ambit:ntar. 
crear im:ígem:s e ilustrar .. con un sentido m:ís estético .. las noticias. 

Asimismo. abordó otro tipo de infomwción. más especializada. como la 
deportiva. científica. vial. doméstica. cultural. climática y de salud entre otras. 
ofrecidas al auditorio como un serv1c10 social con un elemento de 
rn·ientación; de la misma forma. brindó un espacio al publico radioescucha. 
por medio Je la linea telefónica que se convirtit'> en un 111strumento adicional 
del tiir-mato radiofónico. para hacer comentarios. denuncias o sugerencias .. al 
aire .. snbrc el acontc:ccr local. nacional e intcmaclllnal. 

Al pasn dcl tiempo. Alo11i1or tan1bien a1iadio a su estructura col;.iboraciont:s 1.k 
especialistas en tt:mas muy particulares. como la economía. cinc. política. 
cultura. ecología. medicina. lingüística. protccc1c'm a los ammales. ciencia. 
sicología c histo1·i::i. por citar algunos. d1stnbu1dos en secciones o 
participaciones te111;1ticas bn:vcs. programadas <:n un dia específico de la 
scman::i y ubicad::is en un horario prcdetcrmmadn a ¡,, largo de c;.ida emisión. 

La introducción de las mcsas dc an;'ilisis o debate. tl1e un elen1e11to más que 
fortaleció la estructura del infon11ativo. puc:s reunió a expcnos Je un terna 
especial. con di fcrentes tendencias sobre el mismo. qu1e111.:s a través Je una 
exposición argumc:ntada y razonada fueran aportando ckmcntos par:i 
c:xaminar un tópico de interés social. 

La estn1ctura de .\/011i1or se ha modificado con c:I paso del tiempo :il 
ineorpDrar o excluir di ft:rentes elementos o recursos n1ctodológicos para 
satisfacer l;1s necc:s1dades. demandas y exigencias de su auditorio; en sus 
primcn1s ai"i<ls la emisión ofrecía noticias leídas por un locutor que no podía 
hacL·r nin~ún comentario sobre la inforn1ación: estas se presentaban 
emplcand" lus critc:rios periodísticos de novedad. actualidad e inten:s general 
y se organizaban con base en la trascendencia. importancia e impacto de la 
in f'unnaci(111. 

··.\fo11i1or estaba concebido como un not1c1atio de excelentes voces que leían 
las noticias y no emitían opinión alguna ... Se creó un equipo de redacción que 
prcparaba los textos para el conductor. quien los leía sin aumentar ni reducir 
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una sola palabra. Clemente Serna Alvear revisaba constantemente el contenido 
y la sintaxis". 311 

Ahora. la estructuración básica es más flexible y las noticias se presentan en la 
voz de los protagonistas del acontecimiento, reporteros. conductores, 
colaboradores y analistas. donde se da prioridad a la oportunidad del suceso o 
a la coyuntura de la infonnación. desde una perspectiva primero local, después 
nacional y por último internacional. .-\simismo. cada elemento desarrolla su 
propia estructura. por ejc111plo las mesas de anúlis1s presentan un panel de 
expertos. con d1fcrcntcs tendencias sobre un mismo tema. quienes se 
111a11i tícstan a favor. en contra o se n1antiencn rn.:utrales. 

Por su parre. el disei'to de la emisión sicrnprc ha incorpnraJo Jiversos 
elementos auditivos tradicionales o vanguardistas. para crear una .. imagen" 
seria. fn:sca. moderna y actual, que proycctt: una pcn11anentc búsqueda de 
innovaciones discursi\·as. argumentales y tccnológ1eas para tortaleccr el 
concepto gcncr~il: por lo tanto. al integrar nuc\·os rccursos o clcrnentos. el 
notieiarin e recia cn tiempo de duración. entonces modi tícaba su d1sci'to para 
ancxar otros segmentos infónnat1\·os. sccc1,1nes Je cntn.:teni111ienco y 
colaboraciom:s especializadas hasta que logró acoplar todas las partes 
estructurales con su ··espacio de tien1po·· al aire: pero el diseño de ,\/011iror. y 
de eu~1lquier programa radioti..)nico habl:ldo, siempre se encuentra cn la 
búsqueda de innovaciones técnicas y metodológicas con d objeti\·o de ponerse 
a la \·anguardia radial. 

.·\ctualrne11tc. el concepto inti..11·nKHivo de Afonitor sc desarrolla en cuatro 
cnHsi,inL·s diferentes al día. dos se producen con más de cuatro horas de 
duración. una se realiza durante dos horas y l::i más corta cuenta con sesenta 
111inurn,; de transmisión. 

La cd1cic111 matutina que establece la t:structura y el diseño b~isico del concepto 
general se 11rganiza por horas. cada una está comput:sta por infonnación 
noticio,.;a --presentada a través de los diversos géneros periodísticos: notas 
intürmat1\ a,;. entrc\·istas. reportajes y crónicas. en voz de sus reporteros 
qu1e11es dan cuenta del acontecer en el úmbito local. nacional e 
internacional--. una sección dt:portiva fija, una colaboración especializada y 
reportes \·1ales constantes -su número depende de los acontecimientos del 
momento-. que son enlazados por el conductor con sus cornentarios. Este 

111 
lh1t!em .. pág. 5 1> 

106 



esquema es el modelo a seguir en cada hora del programa. con excepción de la 
hora donde se desarrolla una mesa de análisis o debate. 

El desarrollo de una emisión matutina compkta dc::l programa 1\Ionitor se 
real iza Je la siguiente manera: 
1-. Teasscr o adelanto inicial Je toda la información, incluye los deportes. 
2-. Primera hora: infom1ación climática. s;mtoral. nota pnlictaca. reportes 
viales. colabnración especializada. cntre,·ista informativa o de semblanza. 
notas !.!eneralt:s v sec..:ión deportiva. 
3-. Segunda ho~a: informa..:ión general. reportes viales. entrevista informativa 
"de sc111blanza. colabnra..:ión especializada y secc1lin depPrtiva. 
4-. Tcrcera hrn·a: información general. reportes viales. cntrcvista 111formativa o 
Je semblanza. colaboración especializada y secc1ún Jepor11,·a. 
5-. Cuana hora: mesa Je a1ülisis o debate. depend1~·nJo Jc:I dia. sobre: 
econornia. poi ítica y "humanistiea". repones viales y secciún deportiva. 

Dur·anre las cuatro horas del progran1a se elab,1r:1 una sintes1s Je not1c1as cada 
treinta nunutos y al tin;ilizar eada hora se realiza un resumen de la 
in t(1n11ac1c»11 rn;is in1port:.inte. Je110111maJo .\h·rropo/ir,1110; aden1~1s. en cada 
..:orte s..: abre y cierra ..:011 una "'..:;ipsula" de dindga..:rc»n n una .:ort1111lla 
musical que Ja pie a un comentario sobre el auk1r. titulo e 1nte1·pn:te Je la 
melc>dia. Un recurso de atractin1 adicinnal es el .. ,·esudn"' del pro~rama. C:ste 
se elabora con músi..:a y efe..:tos sc1noros c¡ue realza la pers<H1al1dad de la 
emisitlll. pero tambiC:n proporciona may~1r unidad en las J1ferentes eJ1c1ones. 

l'c1111:111du cnrno modelo el .lfonitor de la 111a11ana. se produce la errns1ón de la 
tarde-nPche. producida durante cuatro horas continuas. s111 embargo. en cst:.i 
L'd1ciú11 el ¡1.:rtil de su discurso inforn1ativo pr·esenta u11 ligero matiz de 
.:ntrL'tL'1111111..:11tu ..:on onentacion so..:1al. Respecto al .\fon1tur de la tarde. que se 
dL's;1null:1 ,Jurante Jos horas. sigue el n11smc1 esquen1a de lcis anteriores a 
L'.-.;cc¡Kllin ,!..: la ..:olaboración especializada y las mesas Je a1ül!sis: lo mismo 
,;uL'eck en la L'11lis1ón nocturna. donde adenüs clt: ex..:luir la ..:obboraeión y l:.i 
mesa t:1111h1l:11 deja de transmitir el reporte vi;il. .-\unquc la emisión de l;i tarde 
y la 11<1L·turna ot"recL'n menos elementos radiofómcos, su discurso no pierde 
snl1ck.·· ¡1ur,¡ue ..:onscrva la estructura y dise1'iu del concepto gener;il del 
. \ /011 irur lll:llu 11110. 

En el 0.::1,.;o del progrnma J\.fonitor los diferentes elementos. recursos, 
herramientas e instrumentos que conforman su cuerpo. se proyectaron, 
probaron e idearon, en el transcurso de varios años, que lo han consolidado 
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como un concepto radiofónico integral. con mensajes diversos bien 
configurados. contenidos consistentes y un discurso general perfectamente 
articulado. para ofrecer entretenimiento, orientación de servicio social e 
infonnación noticiosa. cuyo atractivo -a diferencia de las emisiones de 
personalid;1d- no se encuentra concentrado en los conocimientos, talento, 
habilidades o simpatía de una "estrella erudita" del cuadrante, sino en su 
plancación. estructura y diseño que k proporcionan novedad. varic:dad. 
originalidad y diversidad. 

1Yoclres 1\/tigicas 

El programa nocturno de contenido Noches Alágicas. se transmite de: 00:00 
horas a 6:00 de la mañana. todos los días. por Radio Cemro en la frecuencia 
1030 de A.M .. la emisión realizada con fom1ato de revista de larga duración. 
salió al aire el 12 de diciembre de 1997. bajo la conducción de dos locutores. 
un hon1bre y una mujer. 

La planeación de .Voc:lics ,\fúgicas se elaboró a partir del tiempo de duración. 
horario de transmisión y perfi 1 de la radiodi ti.tsora: las seis horas de pn,grama 
detcn·ninaron que el fo1·111ato más idóneo para ofrecer un discurso radiofónico 
,·anguardista seria la re\"lsta. porque ésta tiene ..:orno caracterist1..:a pnncipal. 
integ1·ar di\'ersps recursos técnicos y metodológicos capa..:es Lk propon.:JL)J1ar a 
cualquier espacio un cue1·po sc'>lido: el hora1·in de 1ra11srn1s1ó11 marcó cu;iles 
debe1·ia11 ser las herra1nientas e 1nstrun1entos radiales 1n;is adecuados en la 
..:Dnsu·ucciún Lk un contenido lll)..:turno: y el perfi 1 de la csta..:1,)11 - L'mblema 
de Cjru¡iu l{ad10 Centro-- in1pusu un dis..:urso tradicional y ..:<.1nservadur. 

Con Li ¡ila11L·,1ci,)n se decidió que par;J. dar forma al cuerpL> del progran1;J. se 
L·n1pkari,111 ¡,1d''" los generos periodíst1eos. desd<: la lllHa inti.ln11;J.t1va hast;J. t:l 
cditPrial. c,>labl)l·aciones cspeci;J.lizadas. una selección literana. ambientada 
cn11 111ús1ca y et'cctl)S snnorns. participación de personajes destacados en 
di fcrL·ntcs disciplinas del conocimiento humano e 111v.:sttgaciones 
monn~r,\tic,1s sobre temas rele,·antes para el auditorio. entre ,-aril'S más. 

La c:stnictura del prugrama se di\·idió en tres grandes bloqrn:s. de dos horas 
cada uno: "desvelados" (0:00 ;J. 2:00), "noctámbulos" (2:00 a 4:00) y 
··madrugadores'" (4:00 a 6:00). que contaran con un matiz propio. para 
idenu ticarsc ante el auditorio de ese horario, pero unificados mediante el 
discurso del concepto general. 
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La parte de los "desvelados" ofrecía un perfil más cultural. de entretenimiento 
o divulgación social, con la intención de transmitir al público un sentimiento 
relajante, que proyectara un tono de conclusión para el día, a través de una 
entrevista de semblanza o informativa, con un invitado en vivo, sobre temas 
de inten!s gem:ral; a falta de invitado se desarrollaba un reportaje completo de 
i1westigación. 

En el espacio ele los '"noctámbulos .. el matiz e.le su contenido iba dirigido a 
personas acostumbradas a permanecer despiertas tocia la noche, para ellas se 
ofrecía la lectura dramatizada. sonorizada y ambientada con música y efectos. 
de obras 1 iter::irias universales; además. en esta parte se presentaban secciones 
especializadas sobre diferentes temáticas como historia. ciencia. cultura y 
geografía. entre otras. 

El segmento e.le los "madrugadores" tenía un perfil infom1ativo enfocado a 
i111poner un 1·itmo más dinúmico. que proyectara en el auditorio un estado de 
alerta para comenzar la jornada diaria; con este fin. se editaba un notit.:iario 
donde se ofrecía un panorama infom1ativo completo sobrL· el acontecer local. 
nacional e internacional. organizado con base en la metodologia periodística. 
jerarquizando las noticias por su impacto social; en forma adicional se 
incluian t:!cmérides. horóscopos y santoral. 

Entre las di ticu l tades de planear y estructurar un progran1a de esta naturaleza 
s.: plant.:aban los inconvenientes entre decir la hora. no decirla o cón10 decirla. 
por cjL·mpl,1. dur~mte el primer bloque se decidió dar la hora en pocas 
ocasiurn:s c,111 ..:! agregado de "apenas son las ... " para no desalentar a la 
audiencia: a diforenci::i del último seg111ento que requel'Ía de informar 
constantemente al radioescucha sobre el tiempo, se optó por mencionarlo cada 
cinco minutos antecedido de "ya son las ... ". 

Para _,¡ di:<c1io del eoncepto general se definió una programac1on por temas 
clivididu:< en catorce tópicos: medicina. sexualidad. sicología. ecología, 
111úsic~1. lttcratura. ciencia y tt:cnologia. cine, teatro. esotcrisn10. espectáculos. 
cksanuJ l,, humano. altruismo. ckportcs e in formación noticiosa. que se 
rotaban hasta completar un circulo: sin embargo, había días con características 
especiales que requerían un tratamiento particular: por ejemplo viernes y 
sábado se abordaban temúticas dirigidas a un auditorio más juvenil; los 
domingos se proponía el desatTollo del tema con la participación del auditorio 
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vía teléfono abierto; y el resto de la semana el programa conservaba sus 
matices más significativos. 

El diseño estructural y estético de Noches f'v!ágicas se complementaba con su 
"vestido" o imagen, proyectando a través dt: las rúbricas. rompccortes y 
promocionales una personalidad fresca, modt:ma. vanguardista t: innovadora. 
que le daba una identidad diferente a la programación general de la estación y 
fn:nte a programas similares. 

Por todo lo anterior se puede afin11ar qw: .Voclzcs ,\fúgicas se concibió como 
un programa radiofónico hablado de concepto con larga duración. donde su 
atr;:ictivo discursivo se sustentaba en todc)S los elen1entos. recursos. 
he1-ramicntas e instn1111entos tC:cnicos -que contaran 
características científicas o 111et0Jológicas- articul;idos por 
pbneación. estructura y diseiio. para ofrec.:r un discurso dt: 
consistente. cohen::nte. novedoso. variado y original. 

con algunas 
medio Je su 
mtert:s social 

Así. ante el desarrollo de nuevas fónnas de comunicación. que ofrecen de 
manera simultánea múltiples lenguajes discurs1,·c,s (auditn:os. te.xtuaks, 
visuales .: interactivos). la radio se encuentra en la necesidad de crear 
conceptos integrales. con .::lernentos suticientes para respllnder a los 
requerimientos de información, entn::teni111iento y cultura Je una sociedad 
cada día 111~1s escéptica hacia fónnulas convencic,nales Je d1ti.1s1ón colecti,·a. 

Por lo tanto. es indispensable hac..:r una lectur·a d1ti.:rt:nte d..: la radio hablada o 
de contt:111do. para redescubrir tcHlos sus recursos argume1n;1les. lenguaJt: 
nan·atin'. técnicas t:structurales y procedimientos d1scursl\·0s. con t:I propósito 
dt: s1stc111atizarlos. nuevamente. a tra~t.'s de.:! mt.'toJo cientitico cmplcado por 
las e i c:11c1a,; de la comunicac:ión social. qut: pueden ser capaccs de proponer la 
co11srn1cc1ó11 de un nue,·o discurso radiofónico. mediante la el::iboración di! 
prng1·a111a,; radiofónicos hablados de concepto. 
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CAPÍTUL06 

PROGRAMAS RADIOFÓNICOS HABLADOS DE LARGA 
DURACIÓN 

Con el desan·oJlo de In radio como medio de comunicación masivo. los seres 
humanos experimentaron una verdadera revolución social, cultural. c:ducativa 
y tecnológica; la vida cotidiana de los hombres cambió en fom1a radi..:al al oír 
una serie de sonidos que viajaban a trav.:s Jcl espa..:io; las ..:ostumbrcs 
tracli..:ionales sufrieron una transformación ..:uando miles Je: ind1v1Juos. 
ubicados en lugares difen.:ntes. escucharon la voz de otras personas de manera 
simultúnca. mediante un complejo aparato receptor de ondas hertzianas; los 
h:1bitos familiares. e..:onúmicos. morales o ..=ticos. entre muchos otros. se 
modi ticaron a partir de que la hun1anidaJ atendió. al pie Je la letra. todos los 
mensajes y ''dramas de la vida" difundidos por las estacwnes radiodifusor~1s; 
y. por si lo :mtenor fuera po..:o. el panorama dom..=sti..:o e industrial se mundo 
..:on so!isti..:ados artefactos dectrónicos. que con sus pro~·zas te..:nolúgicas 
superaron los obst:.iculos de la naturaleza para hacer posible la ..:01nu111cac1ún a 
distancia. 

Pero. par:i que la radio pudiera llegar a consolidarse como un meJi,, masivo de 
..:omunicación social. sus promotores tuvieron la necesid:id Je: expc:rimentar 
diversas niancras de concebir. construir y trans1111tir mensajes durante vanos 
aiios. hasta lograr ..:rear toda una serie de procesos. sistemas, códigos e 
111stn11111..·11t''" ..:on idi.:ntid:id propia. i.:ap::it:es de: dar forma a un contenido 
radioti.>111co :llractivo. pero sobre todo. de propor..:ionar s1gnifü:ac1ón social al 
1ncipii.:nle discurso radial que se c111itia mediante sus miL·rófnnos. con c:I tin de 
..:aptar 1:1 :1tcn..:ión pública y obtt:ner su reconocim1i.:nto. 

En u1it1s cuantos a1'ios. la evolución en los 111..=todos para la elaboración de 
111cns:1.1cs rad1o!"únicos de interés público y sentido social. provocó que: la radio 
su fr1cr;1 una trans fi..1rm:ición sustancial. p:isando de ser un simple sistema de 
..:omu1iiL·ac1c111 hum:in:i -emisor dc algunos mensajes elementales-. a 
..:on,·cnirsc en un aut.:ntico medio masi,·o dc comunicación coiectivo -
di fusor de un discurso social completo- que. con su ,·ertiginoso desarrollo. 
generó rndo un fenómeno cultur:il capaz de superar la imaginación y 
cxpectati,·as de sus inventores. 
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Es verdad que la radio provocó una genuina revolución cultural. así como un 
auténtico fonómeno social en la humanidad, gracias al empleo de una 
tecnología novedosa e inédita que asombró a la comunidad, al superar las 
limitaciones tisicas del ser humano para comunicarse con sus semejantes a 
grandes distancias. y por establecer, mediante una intensa exploración de 
métodos o sistemas innovadores. nuevas fonnas de di fundir y transmitir id..:as 
e información Je interés general; sin embargo. también es cieno que pasada la 
admiración inicial por la radio como medio de comunicación. la sociedad 
empezó a exigir mensajes mejor elaborados. ,·ariedad en los contenidos y 
consistencia en el discurso radiofónico: es dee1r. la sociedad pn:s1onó a los 
radiodifusores para que perlcccionaran sus procesos ck producción radial. 

6.1 Progn1111as hablados de corta liun1ción 

Ante la exigencia social, la radio sistematizó sus Ji tt:rcntes métodos y 
técnicas para proporcionarle sustento científico a la producción de programas; 
asimismo. disei1ó LÍna serie de hcn·amientas. elementos, utensilios e 
instrumentos metodológicos que pro!\:sional1zaron el quehacer en la 
radiodifusión. Al planear, producir y 1·ealizar .:misiones radiales de manera 
protesional. se definió el discurso radiofónico eomplt:tamente, al mismo 
tiempo se fue dividiendo en dos géneros distintos: el musical y el hablado o de 
contenido. que también .:stablecieron su propia nomenclatura. códigos y 
reglas. 

A su \·ez. cada uno de los géneros dio origen a di,·crsos fom1~uos radiofl>nicos. 
con el propósito de producir series o programas radiales bajo un n1C:todo 
sistenütico. que lograra reproducir. consen·ar. n1antener y mejorar las mismas 
caracterí::aicas -de inten!s público e impacto social- en el contenido 
Jiscursi,·c) de una en1isión a otra. El empleo de un proceso con mayor 
consistencia metódica, donde la experimentación pr:ictica pasó a segundo 
planll. generó la transmisión o di fusión periódica y constante de programas 
radiotúnicos d.: corta duración . 

.. Originalmente sólo había transmisiones por las tardes. pero una vez 
establecidas las transmisiones r.:gulares. la programación típica de 
un clia comenzaba a las 9 de la mañana: para la segunda mitad de los 
aiios treinta. el horario ya se había ampliado y casi todas las 
.:stacioncs daban comienzo a sus transmisiones a las 6:00 Al'vl. 
Había primero un inicio con música de orquesta o banda militar, 
como la Banda del Estado l'vlayor. Por la ma1iana y hasta entrada la 
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tarde se programaban transmisiones en vivo, pero sin público. tanto 
musicaks corno radiodramas, y algunos programas con noticias o 
temas domésticos. Cada programa duraba un promedio de 15 
minutos".' 

Durante los primeros ai'ios en el desarrollo de la radiodifusión. sus breves 
p1·ogramas ofrecieron mensajes muy básicos. que intef,_'Taban un contenido 
elemental. conformado por un discurso sencillo. de fri.cil asimilación en el 
audito1·io: en consecuencia. no era necesario emplear sotisticados demc:ntos 
radiofónicos ni grandt:s recursos argumentaks para ··:innar una f;.1stuosa" 
emisión de radio o la programación complc:ta. en un dia. de una rad1od1 fusora. 

Por cjemplo. Jorgt: i'vlt:jía Prieto rccoge la prog1·amac1ón maugural de la XEQ. 
publicada cl día 3 1 de octubre de 1938 en los prim:1palcs periódicos. donde se 
puede observar t:I modesto contenido dc sus quin..:e e1n1s1ones dianas, que 
sería el modelo a scguir por la radim.lifusora: 

·· 1°- 7 p.m. Signo musical de la :\:.E.Q. 
2"-:\:. E.Q. pide pcnniso para entrar a los hogares mcxic::inl'S con la 
\·oz del barítono Ramón Vinay en repn:sentación del elenco 
artístico. 
3"- Espa1'ia Canta ... Gran orquesta y ... El alma de Espar'ia ... 
4"- 7.30 p.m. Ecos dt: la Pampa. Orquesta Típica .-\rgentina 
(aut.!ntica) Director, Ju:mcito López. 
5"-- 8 p.m. Presentación del compositor cubano Sergio de Karlo. 
autor de Flores Negras, La Lllt1111a Rumba. La i\lisma Estrella y 
Paran1 Parn Pa1n. 
6"--- 8.30 p.m. Orn de 24 kilates ... Lola Cárdenas. sopr:ino: Lupe 
.-\cc\·c(k>. soprano coloratura: Ramón Vinay. barítono. Orquesta del 
maL'Stro Jesús l\I. :\curia. 
7"--- ·En el Rancho del Eden'. 
8"-- lJ.15 p.m. Primer programa del ciclo ·conciertos de Otor'io' de 
la Orquesta Sinfónica Je la Universidad Nacional: Tercer Concierto 
para Piano y Orquesta dt:! Beethoven. Solista. Cam1t:!n .-\zuela de 
Dnmingut:!z. Director. José F. Vázquez. 
9"-~- l O p.m. Prcst:!ntación del compositor mexicano Juan B. 
Leonardo y su intérprete Gloria. 

1 
... \lva _de Ll Sdva .. -\lma Rosa y ~lartincz Garci::J. Jos¿ Guadalupe. Y se hjzo la radio los primeros dias ds la 

r;.lllio en \.k'1:1 .... ·o t '>2l·1945, C..imara de la Industria de l:i Radio y Televisión. ~IC:xico. :!001. poig. 51. 
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1 O"- 10.30 p.m. Ana Maria Feuss. soprano. y Carlos Puig. tenor. 
Orquesta de Salón del maestro Isauro Cantú. 
1 1 "- Presentación de artistas respaldados por la X.E.Q: Luz de 
Gracia, Consuelo Vel:izquez. Guillermo Alvarez. Manuel Díaz 
Baeza y Eduardo Gonz:ilez Pliego. 
12"- 1 1.30 p.m. Pausa Musical. .. tenor Carlos Aranda. 
13"- 1 1.-J.5 p.m. Ritmo y .·\nnonia ... Ernesto Riesrra. 
14"- 12.15 p.m. Dc:sde la Sala Je Beethoven del Hotel Reforma. 
R<::eital de Órgano. Ignacio Garcia. 
15"- 12.30 p.m. :X.E.Q. abn: un paréntesis de silencio ... que 
interrumpir;í a las 7.-J.5 de la mariana. Mientras tanto deseamos a Ud. 
i'vlorncntos gratos de hl1ndo reposo".~ 

Con el objeto de atraer la atención del público. la radio realizó sus primeros 
programas empleando la música como principal --o mejor dicho como 
único- elemento argumental. que se ofrecía en en1isiones de cona duración 
pues carecía de otros recursos para dar soporte discursivo a espacios de mayor 
tiempo. Un método próctico y la uti 1 iz:ición de un lenguaje mel,)J1co scnci llo. 
pero universal. capaz de ser asimilado por cualquier pcrslma. cnntn bu~ e ron a 
que la radiodifusión ganar;:i miles de seguidores ticlcs. cada dia m;is exigentes. 

··Cu;:indo la gente se refiere a los programas cspectaculan:s de la 
XE\V, casi sie111pre asegura que éstos eran de una u ni.is horas de 
duración; s111 c1nbargo. muchos eran de 15 minutos o de media hora. 
Por fortuna eran tan sustanciosos. tan lknos de magra. que el 
público los recuerda como una fantasia. como un suct'io 
intern11nable".·' 

Frente a la exigencia de su incipiente auditorio. la r;:idio se encontró ante la 
necesidad de presentar programas con mayor novedad. variedad. originalidad 
y cons1st<:neia. entonces incorporó una nueva herramient;:i radiofónica: la 
persunalidad de un --artista" o un conductor. que con su talento. simpatía o 
carisma lllg1-aban el reconocimiento del creciente auditorio. La combinación 
de la música y "las personalidades" logró la proeza de reunir a familias 
completas --·entorno al radioreceptor- en espera de escuch;:ir su serie 
fa,·onra. e iniciar el desarrollo industrial de la radiodifusión. 

~ .\lt:J1:.i l'rH..'[n. Jorge, Historia de la radio v la rdev1sió11. Octav10 Colmen:ues. ~lt!;(lCO, 197:?. pjgs. 63 y<W. 
"··C:.incllHH.:Ua ...¡ul..' brotó corno beso de mu1~r ... Somos, scpuc:mbrc .:?.000, ~(c!xico. nUmcro l 'JQ, año l l. poi.g. 
28. 
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En las primeras décadas de la radio sus contenidos fueron dominados por las 
grandes luminarias del espectáculo quienes. acompañadas por locuaces 
presentadores o locutores. hacían las delicias del auditorio con el 
romanticismo de la música vernácula mexicana; a falta de herramientas e 
instrumentos metodológicos para proporcionar sustento científico al discurso 
radiofónico. la "fómrnla" de explotar la música y el talento de diversas 
personalidades fue una característica que se prolongó durante muchos arios. 

"Ubiquémonos en cualquier día de la semana. entre l 'J-10 y 11)55. 
Por la mañana y al mediodía. la emisora lanzaba al ;un: programas 
musicales t:n petit comifl:, sin público. transmitidos desde peqw:lios 
t:studios donde no cabía m;is que un conJunto de seis o siete 
músicos, además del intáprcte. Estas emisiones eran. por lo general, 
de un cuarto de hora. encadenadas una tras otra. con al~unas 

radionovelas intercaladas. también dt: l 5 minutos de duración"! 

6.2 Progranrns hablados de l:u-ga duración 

Poco a poco la radio incm-poró otro tipo Je ··estrellas" a su elenco :irtistico: 
compositores. actores. cornediantes. cronistas populart:s e intérprett:s. entre 
otras. que con su talento. simpatía y carisma pem1itieron a las emisiones 
radiofónicas prolongar su tiempo de duración al aire. pues ya contaban con 
mús recursos argumentales para garantizar el e:'(ito de las series: fue entonces 
cu:indo surgieron los programas cómicos. las cmisionc:s dt: concurso. las senes 
dramatizadas y las radiono,·das. 

··La cstación (XE\V) mantuvo este modelo en su barra durante 
v:inos ar1os. La transformación se dio a mediados dé' los a11os 50, 
cuando las radionovelas ocuparon gran parte de la programación. 
Entnnccs la música y las <.:misiones t:n vivo ti.1cron relegadas a 
segundo tém1ino ... Las e1111si\mes de concurso con público seguían 
sus transmisiont:s e:'(itos;:is ... ".' 

Las radionovelas t:xplor:iron otros rt:cursos auditivos e instrumentos 
argumentaks como la música. los efectos sonoros, la actuación y la creación 
ele persona,1es antagónicos -involucrados en histori;:is n1elodramáticas de 
índolt: ético o moral- entré' otros, csrructurados. organiz;:idos y manejados ya. 
con una técnica propiamente radiofónica. que producían series de numerosos 

~ /ht<Ít'fll . p.'.lg.. 29. 
' !hul..:m .. p:ig. J l. 
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capítulos. aunque de corta duración, pero de gran impacto entre los 
radioescuchas. 

Los programas musicales conducidos por "personalidades talentosas.. o 
carismáticas y las radionovelas. aunqut: con emisiones de corta duración al 
aire, dieron fóm1a a roda una "época dt: oro" de la radio en México. que se 
prolongó durante varias décadas hasta la aparición de un nuc=vo medio de 
comunicación social: la tclt:visión. 

Cuando 1 kgó la tt:lcvisión a nucstro país se nutrió dc la experiencia 
radiotünica. al adaptar los programas dc mayor éxito cn cl cuadrante a un 
medio audiovisual. con lo cual prctcndia arrcbatar la atcnc1ún de la sociedad 
por la radio y llevarla hacia las 1111úgencs tclev1sadas. Rcs1gnada -mas por su 
falta dc imaginación e incapacidad dc competir. 4uc por sus ltmitac1ones ante 
un nuevo medio de comunicación social-. la radio se confon11ó con 
sobrc,·i,·ir mcdiantc la rcproducciun dc los éxitos 111us1cales. grabados cn 
di,.;co o c111ta magnética. dc las estrellas 111\cntadas por t:lla. a través de= 
prngran1as bren:s. 

La expcrienc1a e 1nen.:ia metodológica. argumental y d1scurs1,·a acumulaJa por 
la radio mexicana cn su primera ctapa Je Jesarrollo. se Jiluyó en m:is Jc dos 
déL·adas dc innll1'"iiidad crcativa. en contraste con cl veluz avance tccnulugico: 
la radiod1fus1ón pcrmaneció en un est:ido m:is parecido al de h1bema..:ión 4uc 
cil dc sobre,·1,·cncia. Cl)n unas cuantas producciones dcstac:idas de corta 
duraci11n. en un cuadrante con cll>s bandas: la amplitud llll>cluiada o .-\.i\I y la 
frecuencia nwdulada <> F.i\I. que cada día se hacia m:is a111pl1<1 y ubesu pero 
111c11n,; c1tract1,·n en fnnnatos de cnntcnido. 

Fue lia,;ta lci,; aiins 70. inmediatamente desput:s de: la brusca sacudida ¡Jl)pular 
;111tc lu,; cc>11,·c11cionalisn1os culturaie,;. polittcos. educattH'S y c:sp1rituales. 
cuandn 1:i radin. al rarect:r. se d11' cuenta 4ue n:qucri;1 un nuc,·o impulso para 
ponerse a la altura de la sociedad y satisfacer su demanda Je ..:omunicación 
social real: entonces. surgieron :ilgunos programas informatt,·us con un perfil 
111~1s cn11..:c:ptual real izadns de manera profos10nal. 

Por <.:Jelllplo ... Clemente Serna .-\h·ear. José Guttérrez ViYó. Roberto Ordorica 
y :Vlartha Reséndiz empezaron a real izar el ..:oncepto de ,\fonitor para la 
estación recit:n adquirida. a la que nombraron Radio Red. Posteriom1ente. el 
sci'ior Serna Alvear decidió cambiar la programación matutina y lanzar un 
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not1c1ario matutino de larga duración: 1'vfonitor 111, en 1974, con José 
Gutiérrez Vivó ... "." 

Satisfacer las múltiples demandas sociales, exigió a la radio la exploración de 
proci:sos metodológicos científicos más profesionales en la producción y 
realización de programas radiofónicos que incluyeran en sus emisiones 
diversos elementos dt: atracc1on para el auditorio. como infonnación, 
i:ntretenimiento y servicios diversos. por citar algunos: pero. al InCL)rporar más 
contenidos de inten:s en un solo espacio. los programas Je radio fueron 
creciendo en tiempo Je transmisión al aire. 

Con un nuevo impulso. la radiodifusión inició. una vez m:is. la exploración de 
otros fon11atos raJiofónicus y el diseño de herramient;:is e instrumentos más 
novedosos que contribuyeran a enriquecer sus mensajes. contenido y discurso 
en su afún por satisfacer la dcmanda social de una r;:idio original e innovadora. 
pero al mismo ticmpo útil t:n la cnnstrncción de una socicdad más consciente 
de su realidad: con este propósito abrió el c:.unino hacia el auge de la r;:idio 
hablada o de contenido. 

··Ya no sólo se trata de los tradicionales pro~'Tamas Je entretenimiento. 
radiodramas o de concurso. sino de programas infom1ativos de larg;:i duración. 
de opiniLin. orientación. de queja y denuncia"', quiencs sólo con el tiempo y 
bajo c:l intenso escrutinio de la sociedad fueron ganando terreno en l:is 
di tl:rentes estaciones radiales. hasta con,·enirse en la punt;:i de lanz;i. de la 
radin hablada n de contenido. 

Sin crnhar!o!"· como el "Tit:mpo y t:spac10 son otros t:lementos que. sin duda. 
atl:ctan a h percepción t: intcrpretac1ón del mensaje radiufón1co··'. t:ntonc.:s 
para la prnducció11 y n:alizaciéin de un programa dc larga duración que 
mclu: era L'll su contenido divc1·sos elementos discursi\·os u argumentales. se 
hizo 111di,;pe11sablt: t:I disei'io de una estn1ctura radiofónica definida 
pcril:ct:mJL·ntL· para construir. distribuir y dosificar cada una de las partes que 
daria11 un cucqJo cstético a la emisión. 

"'Es así cn1rn> la banda de Ai\l fue gradualmente pem1eada por la .::srrucrura 
program~itica conocida como ralk show. consistente en emisiones de larga 

.. \l.H!ll\L"·-· S;1r.1. rn ,,!) ;iih.H \.lnnitor transforma a b :-acho, Inforcd . .\lC:xlco. 1999, p.l.g. 53. 
· ,\srn.:1.1c1nn di.: ~Z.J.d1nd1ti.1s1..ll°cs dt:l Valle de .\kx1co L"na h1stona lJUe si sue11a. ~1C:x1co. t 998. p:ig. 207. 
'Ort1z .. \.l1gt1l!'! :\ngd y Man:hamalo. Jesús. T¿.cmca:;. de con1un11.:aciün en radio la ft'ahz:iqón rachoffuuc;i, 
Pa1dós. E!>p3tla 19')-l, p.i.g. 24. 
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duración -de media hora en adelante- en las que un conductor y sus 
invitados expresan sus opiniom:s personales sobre temas diversos'"'; pero no 
fue el único formato empkado para realizar programas hablados de larga 
duración, también se exploraron estructuras informativas como la de A!oniror 
que ··consiguió un noticiario muy atractivo por la claridad y el contenido de la 
infon11ación, así como por el formato. que constantemente st: iba 
t:nriqueciendo, y por la duración. Poco a poco se fue arnpliando". 10 

El empico de una metodologia cientitica cticaz en la cn;ación de un programa 
radiofónico hablado o de contenido. con una plam:ación. estructura y disd\o. 
que respondiera a un conceptD general pre,·iamente establecido. pennitió a 
;:ilgunas emisiones crecer en tiempo de duración y ..:lH1ser,·ar su consistencia 
discursiva en di tCrentes emisiones de una misma sene. 

En los programas radiofónicos hablados o de contenido. el tiempo de duración 
es un factor que detenmna la sencillez o complejidad de los mensajes a 
di tirndir. por lo tanto. en er111sinncs de l:.lrga duración es mayor J;1 necesidad de 
contar· con un concepto general. que integre cn una estructura nietodológica a 
todos lns clcmcntos. recursos. he11"an1ientas e mstrumentos discursivos para 
crear un cuervo sólido y consistente . 

.-\ 1m::dida que la radio e,·olucionaba sus propuestas habladas o Je contenido 
crecían cn ticmpu de duración. atr;is quedaban los modestos programas de 15 
111inutos n media hora. que cr;in sustituidos por elaburadas emisiones rt:gul:ires 
de una hura en adelante. c mcluso algunas llegaban hasta las cuatro horas de 
tra11srnisi,>11; con tanto tiempo por producir. se hizo indispens;:ible contar con 
distllll:1s t'ónnulas ci.::nrític;is p:ira construir n::rdadc::ros pr1..1gra111as 
radit,ti.)111c<'S de larga duración. t::\'itando así. las dcsaniculadas ernisiones 
r·adiaks. hcchas con base en la e.,pt::riencia diaria. donde lo más irnportantt:: 
cu11s1:-ai~1 en "l lcnar un .:spacio''. 

Los t"l1r111atns más uti 1 izados t::n la elaboración de programas ran largos fueron 
los de nc·\·1~1a 1..1 111aga=ine. porque pern1itían dt!san·ollar con facilidad un 
mé!Od<' m:JS cientítico. par:i dot:ir a la emisión de una planeación. estnrctura y 
discr'in. quc intcgrar:i. un concepto general dd cual se dt!sprendieran diversas 
hcrrami..::ntas .: instrumentos metodológicas cuyo objetivo era conseguir una 
audicncia nüs numerosa . 

. , :-\sni.:1a.:1011 d~ R.nhoUifüsorcs del Valle de ~tC:xico. Op. cit .. p:ig. 21lJ. 
'" \lanincz. S.ira. Op. cu .. p;ig . .5'>. 
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"'Aunque los magazines de radio nacieron como programas de 
duración más corta que los que ahora conocemos, en los últimos 
años estamos asistiendo ... a una expansión sin precedentes en la 
duración de este tipo de espacios. La lucha por la audiencia. que 
atrae a la publicidad, requiere sumar las audiencias parciales de cada 
hora. para conseguir grandes bloques programállcl)S con aud1enc1as 
millonarias que hagan subir la cuenta de rcsultadl)s del prugr:ima y 
la en1isora".'' 

Con el auge de lus programas radinti.'>n1cos h<1blados de larga duración. en la 
segunda mirad de los aíios ochenta. la asignatura de mayor importancia fue 
mantener la atención de los radioescuchas por largos penPck1s de t1empo. para 
lo cual, las series ufrccian 111últ1ples atracti,·os: entre\ 1stas. conse.JclS. nclt1c1as. 
nrientaciún. entn:tenimiento, i11fon11ac1ón Jurnl:st11.:a. ed1tonales. secciones 
temáticas. aspectos culturales o educat1\·os. denuncias telefónicas. comentarios 
de especialistas en diversos tóp1cl)s y espacins de part1c1paciún. entre nrros: es 
decir. la radio recu1-r1ú a Ll estrategia Je ofrecer una 1111scel,im:a de productos 
cn una misma cmisic.111. para que un mayor nún1en1 de persc111,1s s111tc.>111zara t:I 
espacio. pues "tenia de todn". 

··L.a larga duración. la d1vers1dad de conten1dns y el ek·,·ado nún1.:ro Je 
secciones do.:! p1·ograma pueden pro,·ocar un CIL'rtc1 cansanca1 en la 
audiencia·":: c11tc1nccs. para evitar el agota1111ento '' la 111onc11onía en 
prog1·a111as dL' larga duración. el ntmo. la d1stnbuctc1n de Cll11ten1dos por 
huranns especiticos. la Jositicación de temas. la 11l1\Tdad en la tc)nna d.: 
prL'sentar los contenidos. la nng1nal1dad del trat;11111cntc' de cada pan.: y la 
crea u ndad c·n general. SL' Cl1ll\·1rtiL'ro11 L'n lns 1nstru111e1Hos para ganar . 
..:un,;L'r\ ;1r e 11KrL'n1entar su audiencia. ··Es 11ecesa1·io L'st1111ular al L1~ente CL)n 
co111e111dn,; ..:rl'al1\·os. ya que de lo cuntrano sc.:ria d1tic1I 1nant..:n.:r su at..:nc1ón 
L'll prPsr;1111;1,; de tan larga duración".:.; 

.-\ctual lllL'11tc. ya se: han general izado ..:n el cuadran ti.: rnetropol 1tano los 
progr;1111as de· larga duración. snbretodo i.:n los horarios de n1ayL1r audiencia y 
han ,1lca11zado m:rnpos record de transmisión. por ejemplo .-\fo11aur de la 
111aíia11;1 ha ! legado real izar emisiones CL1n más de siete horas de duración. sin 
CL)ntar cun "us programas especiales, que se han prolongado por nüs de 25 
horas 111111tcrrurnpidas: otro caso es la serie Hoy, con :--tariano Osorio. que 

1 
( l1t1z. ~11:,;u...:l .·\ngd y \bn.:ham.ilo. Jcsús, Op c.:1t.. p.Jg. l~l. 

1
; /h1cl~·m .p:l~ 12-l 

1 ~ /htdL·fll, 11~;:;. 1~5. 
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todos los días se c:mite durante siete horas: en la misma situación se encuentra 
Y usted ... qué opina, bajo la conducción de Nino Canún. difundido con el 
mismo tiempo de duración. 

Asimismo. los programas nocturnos de la radio mexicana se han convertido en 
series de larga duración que, después de las cero horas, transmiten emisiones 
habladas con un promedio superior a cinco horas: se pueden citar Noches 
.\Júgicas (Radio Centro). Distinto .·lmanecer (Radio Red). Co11 el ojo pelón 
( R;:idio Trece). los a1110s del ca111i110 (La ''Kt:"' Buena), Una '".>= en la noche 
(La B, 1 220 ), Vo= de pa= (Radio 14-W) y Angeles ch· la noche" (Radio 1440), 
cntre otras. 

Aunque: hoy en día existe una metodologí;:i --que emplea algunos elemc:ntos 
del método cientitico- propuesta por las ciencias de la comunicación social, 
la mayoría de los programas hablados de larga duración aún se producen o 
realizan con sistemas artesanales resultado d.: la pr:l..:tica cotidiana. qut: 
n:spnnden a una estrat.:gia de abatir costos <.:lln el mayor bendi..:10: es decir, se 
··estiran"' las series m~is exitosas con c:I tin de ampliar su ratí11g a LHras horas. 
en vcz de g.:nerar nu.:va ;:iudiencia. En otros casos. la 1ntenc1ón es cubt;r 
grandes espa..:ios en la programación gem:ral de una estación radiodi t'usora 
~on lllt.:llOrt.!~ \.'.:OStOS. 

Recapitulando. los programas hablados o de contenido de larga duración 
surgiernn :mte la .:.xigencia soeial de contar con emisiones integrales que 
,;at1sfacieran las necesidades de infon11ación. entretc111miento. cultur:.i y 
educac1,·111 del auditorio: frente a este nue\'O contc:.xto. la raclin se vio obligada 
a e.xpl,1rar sistcmas metodológicos nov.:dosos par:.i cons<:guir fonnatos más 
cornpleius quL' contaran con una plant:ación. <.:structura y diserio definidos 
pcrtl..·L·t:1111L·111c bajo un concepto general, con el ob_1eto de ofrecer en una sola 
..:misit111 lt>du lo inclispens:.ible para mantener la atención de una audiencia 
111.:jnr i11t'nrn1ada. 

1
"' Vnces t:'ll el aire. la revista de la radio. Ñ1Cxico. marzo-abril 2002. nümero 3S. págs. l l-13. 
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CONCLUSlONES 

La radio es un medio de comunicación masivo que dio una nueva dimensión a 
la voz del hombre, cuando le permitió transmitir. a través de la palabra 
hablada, una serie de conocimientos, emociones, sentimientos e ideas a todos 
sus semejantes. sin importar, cantidad, lugar o distancia. con el propósito de 
lograr romper el silencio milenario de la civilización y hacer realidad el suei'io 
de ubicuid::1d del ser humano. 

Ante el asombro de sus propios crc.:::1dorcs. la r::1dio llenó el vacío 111tin1to del 
firmamento con una serie de se11alcs eléctric::1s auditivas. cuyo objetivo era 
transmitir mensajes sencillos destinados a despertar el interés dt.: la socit.:dad 
por la actividad ra<liofónica; muy pronto. t:I espacio celeste fue invadido con 
divers::1s voct:s que viajaban por c.:I aire para seducir los oídos. <lespertar la 
i111::1ginación y elevar la concien..:ia de los hombres. 

Con el desarrollo y e,·olución de la radiodifi.tsión. la huma111d::id sufrió una 
gran transformación en sus aspectos so..:iales. cultur::ilt:s. tecnológicos e 
históricos. porque revolucionó la vida cotidiana Je los individuos. cambió 
cada una de las costumbres ancestr::tles. modi ticó los valores morales y éticos, 
generó nuevas neeesidades. marcó los h:"1bitos de consun10. e in1puso 111oddos 
de con1portamiento. entre otros tantos. 

Rompc:1· .:1 silencio milenario de la civilización para sustituirlo por una voz 
ornnipn:scnte. susceptible de ser escuchada por todo rd n1un<lo. fue una tarea 
que sólo el ingenio de los seres humanos hizo posible, cuando sintetizó los 
conoci1111cntos cientítieos. teenológ1eL1S y prúcticos -acun1ulados durante 
,·anas ~eneraeiones- con t:I tin de eonstruir di,·ersos ap:iratos e instn1n1entos 
tecnológieus capacc::; de atrapar las palabras que viajaban por el aire para 
descifrar su significado. 

Pern ~irucular mensajes de interés público requirió no solo emplear la p:ilabra 
hablada. ,;1110 darle sentido mediante la consrruccion de contenidos 
argumentaks originales. que pudieran dar form~1 a Llll discurso social 
ve1·dadern. por medio del cual se ofreciera información. cultura. 
enrrert:nimiento. educación y orientación di~·ersa a las grandes rnasas de 
individuos. c:n busca de consolidar la creación de un auditorio constante y fiel 
a las incipientes propuestas radiofónicas. 
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En sus primeros años de desarrollo. la radio dio forma a un discurso sonoro 
muy elemental. elaborado de manera empírica y con la práctica cotidiana. que 
difundía mensajes de fácil comprensión para la sociedad. en un código 
universal de carácter musical; sin embargo. a medida que la sociedad se 
acostumbró y asimiló el comenido -poco variable- de las emisiones 
radiofónicas. se hizo indispensable agregar mús atractivos argumentales al 
discurso. cun la finalidad de conservar o aumentar el interés del alllhtono por 
la radio . 

.-\1 paso del tiempo. frente a la necesidad Je ofrecer 111ensa_1es mejor 
<:laborados. de mayor i111pacto e interés para la soc1cdad. la r::id10 tomó Je 
otras disciplinas dt:l conocimiento humano. como el periodismo y la literatura. 
di\·ersos elementos que fueron incorporados a sus programas; en un pnrner 
momento. las emisiones radiofónicas llevaron de manera directa hasta los 
micróti_mns. conciertos sinfónicos completos. obras de teatnl y noticias 
tomadas de diarios. sin rnediar adaptación alguna. 

Sin crnbargn. no fue suficiente transmitir clbras cl1mpletas del teatro cl~is1co o 
leer lus periódicos a través de las ondas hertzianas. para atrapar la atención Je 
un auditori<) cada dia mús exigente. se necesitaba contar con r.:cursos 
argumentales propios capaces de ccmstruir o arn1ar mensajes radiales 
auténticllS. que pudieran dar cuerpo a contenidos de interés genc:ral. a tin de 
configurar un discurso radiofónicu genuino. 

La crL'aciún sistcmútica Je d1,·ersL'S ekn1entos. recursos. he1Tamit:ntas e 
i nstru 111e1HPs discursi ,·us propur..:ionó a la rad Ill una basc sólida para 
estabkcc·r un ineipiente prnced1mientn metodológico. que po..:o a poco iba 
111t1..·g1·:1mlt1 una nomenclatura particular. un código t:spee1al y un lenguaje 
prOJ''''· par:1 producir enlisiones rad1ofonicas mejor elaboradas capaees de 
nfrecer c«111te11idos no,·ednsus. ,·ariados. Cclnsistentes y clng1nales . 

.-\si111is1rn>. c·lrn <.:l desarTulln metodológico de la radio :;e pudo Jist111guir que 
su d1s..:ur,;,, presentaba dL'S faeetas distintas: una con tendencia a explorar 
tndas l:t~ p11~ibilidades c:xpresivas de la música. y otr;:i ..:on la intención de 
encontrar nue\·os significados a la palabra hablad;:i; en eonsc:cuencia. c:ste par 
de matices di.:ron origen a dos géneros radiofónicos diferentes: el musical y el 
hablado u de contenido. ambos sustentados en los 1111smos principios 
generales. pero cada uno con sus propias características. nom1as, reglas u 
objeti ,·o:;. 
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Un paso definitivo en la consolidación de la radio como medio de 
comunicación social, ful! la evolución de estos dos génl!ros radiofónicos 
mediante el empko de una procl!dimiento técnico más completo qui! contaba 
con los métodos. sistemas o mecanismos suficil!ntes para articular mcnsajl!s. 
contenidos y discursos de interés público. en di forentl!s patrones. formas o 
modelos. 

Los formatos radiofónicos hablados se convirtieron en una herTamienta 
fundamental para conjuntar. organizar y configurar difen:ntcs n:cursos. 
elementos n mensajes. dentro de un mismo espacio. con la tinaliclad de 
proporci.:marlc a éste un cuerpo sólido. ordenado. consistente y coherente 
capaz de ofrecer una linea discursiva o urgumental pcrti:etamentc dt:tirnda; al 
paso del tiempo los formatos se instituyeron con1u modelos genera!t:s con 
características particulares dt:rivadas de su origen. que podía ser in forma11vo, 
dramúticn y mixto. entre otros: en el caso de los túrmatos musicales cumplían 
la misma función pero se especializaban en las inlirntas propuestas melódicas . 

. ·\lgunos t<,rmatns radinfónie<'s lugrarnn s1stemat1.-:ar di\·ersos proced11n1entos 
técnicos en la creación de prngran1as y espaci,,s habladns n de contenido. que 
contnbu) ..:run al éxito de "1 radio. pero n:sultarnn poco et"cctin1s en su atan 
de cLmscn·ar el inten:s de la sociedad por su discursn. ante el surgimiento de la 
tek·,·isi,111 cnlllL) un nuevo medin de comunicación en 1 <J50. porque no sólo 
ofrecía 111cnsa¡es sonurns. ta111bil:n pn:sentaba una sene de in1:igenes 
in1pacta11tes que 111uy prontL) cauu\·aron al hnmbre. 

Durante sus prirnerDs aiios de existencia. la tdens1ón ~edujo a la sociedad por 
rnediu ,k un fascinante banquete \·1sual. al que incorporó IL's conoc11nientos 
acumulad''" por la acti\·id::id radiofónica durante su desarroll'" con el fin d.: 
construir un discurso propio: así. la radio nutnó de contenidos a la pantalla de 
cristal. 11ara llenarla de \'id::i. pero en consecuencia mern1ó su \'italidad. 
dismi mi)'' su no\'edad y sobretodo perdió su esencia. 

Poc'' a p<'C<>. l::i raLlio se quedó stn contenidos atracti\'OS. nue\'as propuestas 
creati\ as'' ideas originales para competir con la telc\'isión --..¡ue muy pronto 
se transfon11c"> en un avasallantt: medio de comunicación social-. entonces la 
e\·nlución radiofónica sutiió un prolongado estancamiento discursivo y las 
cstacionc,; radiodi fusoras se resignaron a sobrevivir básicamente con la 
explotación del género musical, mediante la programación melódica en todos 
sus forn1atos. 
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En México la radio vivió su periodo de mayor auge y éxito durante las 
décadas de los treinta y cuarenta -hay quienes llaman a este lapso .. la época 
de oro"-, donde empleaba sencillas fórmulas radiofónicas traídas y copiadas 
de las grandes cadenas norteamericanas, cuyas propuestas consistían en 
presentar como atractivo único la música, la personalidad carism:itica de una 
luminaria del espectáculo nacional o, más tarde. el dram:i en forrn:itos muy 
elementales. 

Los programas radiofónicos de personalidad n:curTieron a la explotación del 
carisma. talento, simpatía y habilidad de di\"l:rsos cant~rntes. actores. 
comediantes. locutores e interpretes, quienes por medio de sus aptitudes o 
cualidades atrapaban la atención del auditorio. supliendo el empico de 
cualquier otro recurso. elemento, hc1Tamicnta e instrun1cnto más n1ctódico, en 
la construcción de mensajes con mayor variedad argun1ental. 

Se invent~1rnn las grandes estn:llas de la far:indula para cubrir IL)s principales 
espacios radiofónicos con c111isinne,; o senes casi identlcas. cuya única 
variable se encontraba cn el pcrsonaJc a prL·sentar: se l11c1ernn fainL)SllS los 
programas de .-\gustin Lara. Pedro \·arg:is. Fram:1scL' Gabi !Lindo Sc>kr ··cn
Cri''. El Dnctnr IQ y Paco ;\-lalgestn. por citar algunos. 4u1cnes se 1n1pus1cron 
con su sensibilidad como la pieza principal dc la radiu. 

:\I transcurrii· t:I tiempo. ante la necesidad de ofrecer m;i.ycir ,·ancdad. fue 
indispen,;ablc establecer programas m:is completos. n1cJor claborados en la 
construcción de sus mensajes. c¡uc contaran con d1n:rsos elcn1cntos 
argu111L'nt:1les de 111teres y no dependieran de una personalidad e01110 atractivo 
únicn: L'll L'ste L'ontexto. aparecieron emisiones donde se conjuntan distintos 
recursos :1ud1 ti ,·ns. tt'cnicos o disL'ursi \·c)S L'On el pr·opóslto de dar forn1a a una 
propuc:sta rad1ufónica integral. 

De manera paulatina. surgieron emisiones radiofónicas habladas o de 
conterndn cun:>truidas con base en rnúltipks elementos. recursos. herramientas 
L' i11stn1111entc's metódicos. dispuestos en forma especial para configurar un 
discursu de interés publico y social. donde el atractivo argumental se 
encuc11traba desplegado en cada uno de los mensajes producidos durante el 
desarrnl IL) dt:I programa. 

Las radionovelas son un ejemplo claro de los espacios radiofónicos hablados o 
de contenido que combinan una serie de elementos, recursos, herramientas e 
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instrumentos discursivos. a través de un método particular. con la finalidad de 
enlazarlos y concatenarlos para crear e integrar una idea general. en la cual 
cada una de las partes. piezas y componentes ofrece un atractivo individual en 
la gestación de un concepto radiofónico auténtico. 

Lograr producir verdaderos programas radio!ünicos hablados de: concepto sólo 
fue posibk cuando la radio despertó de su prolongado periodo de lc:targo 
discursivo o argumental. a partir del cual retomó c:xperic:ncias. conoc1mientos 
y nu.:vas tcndt:ncias en busca de establecer un método sistemático útil en la 
realización de emisiones radial.:s ex11osas sin impro\·isaciom:s. 

Entonces, para producir o realizar programas rad1ofrmicos de concepto, 
exitoso. ti.te necesario detinir la planeación. estructura y disetio i.:<)lllO una guía 
mctoclológica básica que resumiera. sintetizara e indicara los pasos 
fundamentales a seguir en la constrncción dc diversas cm1siones habladas con 
un discurso novedoso. original, consistente. atractivo y de interés social. 

Con la planeai.:iun se est::ibkce el primer paso de la guia mctodolúg1ca para la 
const11.1cc1ón de programas hablados de coni.:epto. en est::i se reúnen toJos los 
factores y \·a1·iables qw.: detern1inan las c::ir::icteristtcas generales Je la emisión 
i.:omo el fonnato. tiempo de dur::ii.:1ón. presupuesto y hor::ino. entre otros: se 
ddincn todos los L)bjctivos: se marcan IL)s mt:canismos para dt:l incar t:I 
discurso: se enumera cad::i uno de los t:lemcntos o recursos Útiles: y se crea un 
esquema o plan de trabajo completo. 

La estructura es el sistema oper::itivo qut: instala un andamia_1e especitico. en 
donde SL' sustenta el cue1·po total de la .:misión. 1nediantc la organización de 
los ek111L·11tus discursi\'os o argumentales. ubicándolos en el espacio más 
iLk>neo para su di fusión y dosi ticando t:I tiempo cn cada una de las piezas; 
asimisnH>. nrdena en forma jerárquiea cada .:len1.:nto y se impone como la 
columna \·L-rtebral del programa. al hacer posible l:.i articulación de un discurso 
cu111ple1n nK·diante la conjugación dt: recursos difen.:ntcs. 

Por su ¡une. el Jisdio es cl paso 4ue complet:.i la gui:.i metodológica para 
construir pn1gr::im:.is radiofónicos h:.iblados dt: concepto. en <:ste punto la serie 
adquiere un sentido estético que lt: proporciona una personalidad. estilo, 
c::ir~1ct.:r e identidad propia por medio dt: los principios básicos de actualidad. 
novedad y originalidad. 
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Con el empleo de una metodología que recoge algunos elementos de carácter 
cientítico como: una plancación adecuada. una estructura narrativa o 
argumental sólida y un diseño estético atractivo -para la elaboración de 
programas r:idiofónicos h:ibl:idos de concepto-, se presentó la posibilidad de 
producir emisiones de l:irg;:i duración con un discurso consistente, entretenido. 
non::doso. 01-igin:il. vari:ido. atr;:ictivo y exitoso. 

Al crcarsc la carrera. con grado de licenciatura. dc ··ciencias de la 
Comunicación·· o "'Comunicación Colecti\·a ... cn la Universidad Nacional 
:\utónoma de México y en la Universidad Iberoamericana. duralllc el ar1o de 
19()0. la radio sc instrumcntó como una ciencia dc la comunicación y 
consolidó sus procesos. sistcmas. tl:cnic:is y mccanismos mi:todológicos 
discursin1s que intcnwron profcsionalizar su i:jercic10. con i:scasos rcsultados 
pucs aún cuando existe todo un repertorio de recursos. elementos. 
herramientas e instn.1mentns teóricos. persisten las prá..:ucas artesanales o 
empincas en la p1·oducción de programas hablados. 

Por lo tanto. cn un mundo dominado por los mcd!L)S de comun1cac1ón soc1~l. 
con sus sntisticados procesos productores de rncnsajcs i:n serie. d1rrgidos a las 
grandes masas de individuos para marcar tendencias. rnodi ficar 
comportamientos e influir en l;:i mente de las personas. es indispensable 
estudiar el nrigen. desarrollo y consolidación de la radio. porque fue pionera 
en la cnnstnicción de un discurso de interés público. que le dio senmfo a los 
medios de di ti.1sión electrónicos. para cambiar el run1bo de la humanidad en 
forma s1gni ticativa. 

Ahí la 1lllp<)rtancia de hacer un recuento sobre la evolución radiofónica. con 
sus pnm:ipalcs logros cientiticos. tecnológicos. argumentales. discursivos y 
conceptuale,;. en sus diferentes etapas. porque brindan la po,;1brlidad de 
recLlllLK·cr los principios. non11as. d..::tiniciones. experiencias. reglas o 
postulados h:isicos de la r:idio capaces de proporcionarle los elementos 
funda111e11talcs para diser1ar diversas herramientas metodológic;:is útiles en la 
construcci,·>11 de una platafom1a teórica básic:i que la transfonnara en un medio 
de co111un1c:1Ción social vanguardista. 

La radio deber ser una actividad creativa que requiere m:intc:nerse en constante 
desarrollo y evolución. para c:nfrentar los nuevos retos discursivos y dc:safios 
tecnológicos impuestos por la sociedad moderna. evitando quedar rezagada 
ante otros medios de comunicación social más sofisticados o complejos: por lo 
tanto. es necesaria hacer una lecnira analític:i diferente sobre su estado actual, 
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con el objeto de encontrar nuevos caminos hacia su repos1c10n dentro del 
panorama de los medios electrónicos de difusión masiva. 

Bajo este argumento, se realizó una investigación completa sobre Programas 
radiofónicos de personalidad y concepw de larga duración: planeación. 
dise/io y estrucwra a tin de contribuir en la recuperación de un mt!todo que 
incorpore procesos. técnicas o mecanismos con algunas características 
cien ti ticas. como la única vía capaz de proporcionar a la radio un sustento 
teórico sólido. en la construcción. producción o realización de un discurso 
exitoso. Sin embargo. para hacer de la radio un medio de comu111cac1ón social 
real. tan1hil:n es necesario empicar una buena dosis de creatn·1Jad como un 
co111pkn1ento que dt:spierte. una vez rnús. la imaginación del ser humano a 
través de la voz articulada. 

En resumen. las condusiont:s obtt:nidas durante la investigación sobre 
Progru111us radiofónicos de /J<!rso11alidad _,. concepto de lar.._i.:a duración: 
plw1eaci<j11. esrr11ctura y disC1io se pueden enum..:rar de la siguiente manera: 

* La radio actual es el resultado de un largo procesl1 histórico ..¡ue se inició a 
partir de un intenso desarrollo tecnológico. hacia tinalcs dd siglo XIX. cuyo 
propósito fue construir un instrumento técnico capaz de enviar sei1aks a 
distancia. sin necesidad de establecer conexiones por medio de cabks; surgió. 
así. el radiotell:grafo. después se crc:ó el radioteléfono y tinalmentt: se inventó 
la racliodi fusión. 

* La radiodifusión hizo posibk la transmisión de la ,·oz a distancia. al 
des~11-rol lar sus tres fact:tas ti.111damentales: radiodifusión experimental. pública 
y cnniercial. donde: surgieron los principales elementos técnicos y discursivos 
que: son b base de la radio actual. 

* En i\.k,ico la radioditi.1sión llegó en fom1a hasta 1919 y para 1930. con la 
fundaciün de la XE\V. alcanzó su etapa industrial. 

* El dcsa1-rollo histórico de la radio se divide en dos facetas; la técnica que 
incorpo1·a todos lns avances cientiticos para poner al alcance de cualquier 
persona un aparato de radio y la discursiva que le permitió su popularización 
como medio de comunicación masivo. cuando incorporó a su contenido 
rutinas. métodos y procesos provenientes de otras ramas del conocimiento 
hum::.ino. 
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* En un primer momento, la radio recurrió al empico de la mus1ca para dotar 
ele algún contenido a sus transmisiones; así. con la utilización de un código 
universal cuya asimilación y comprensión resulta fácil para el ser humano. las 
primeras sei'ialcs se convinieron en mensajes aislados. En un segundo instante, 
con el propósito de ofrecer variedad al contenido de sus mensajes. la radio 
incorporó nuevas disciplinas como la lut:ratura y t:I periodismo cuya finalidad 
t:ra .:laborar mt:nsajcs articubdos que dit:ran fom1a a un contt:nido atractivo 
compkto. para dotarla de un autentico discurso social. 

* Cuando la radio .:rnpleó métodos y técnicas dt: la música, litt:ratura y 
periodismo. cstablt:eió sus propias rutinas n reglas para contigurar los 
contenidos que emitía. entonces la creación dt: transmis1ont:s radiales dotadas 
de un contenido social se convirtieron en programas radiofónicos. Por lo tanto, 
un programa radiofónico es la instrumentación de un sistt:ma o conjunto de 
operaciones prc\·isto para el dt:sarrollo de un proceso t:n la trans1nis1ón dt: 
mensajes: no es una sucesión dt: acciones realizadas al ;.izar, sino una 
combinación l)ídcnada de reglas establt:c1das prc,·iamt:ntc. 

'' Es posible distinguir dos manera dt: construir'' realizar espacios radial.:s: los 
que se articulan desde una plataforma musical corno úntco t:kmt:nto y los 
con tigurad,,s con base en un discurso hahladu: así surg1crnn los gént:ros 
radiofúnicos musicales y los hablados o de contenido. dctirndos como un 
conjunt<' de 111ensa.1cs con caracterisucas comunes. ordenado u organizado dt: 
manera parucular. niediante una estructura discurs1,·a para 111tegrar un rnodelo 
general con técnicas. procedimientos o reglas propias. 

1' Lns géneros radil1tOnicos musicales y hablados o de contenido han gcn.:rado 
sus prnpius türmatos. con la tinalidad de ofrect:r ,·arit:dad en t:I discurso. que 
,;on mpdclns narrati,·os con sistemas o métodos t:specializados. encargados dt: 
dar cucrp''· tcirma y sopnrte a la ..:laboración de conti:nidos: es dc:cir. t:I género 
repn.:scnta cl qué y e:! formato el cómo. 

* En la cunstn1cción de programas radiot0111cos hablados o de contenido es 
ncccsarin cnntar con una guía metodológica integrada por la plancación. la 
estructura ~· e 1 diselio como sus hetTamic:ntas principales. 

* La plancación de un programa radiofónico hablado, es un proyecto o guia 
conceptual que: consiste en definir pcrfrctamt:nte el contenido a difundir, para 
justificar la necesidad o atractivo del tema. determinar los fines u objetivos. 
determinar el género y formato, indicar cualt::s son los elementos, recursos, 
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herramientas e insrrumentos para configurar su cuerpo. diseñar la estructura 
del mismo, designar los recursos humanos. señalar los requerimientos técnicos 
o materiales, evaluar los costos, marcar periodicidad, horario. tiempo de 
duración y la permanencia. 

* La c::srructura funciona como la columna vertebral de las emisiones habladas 
o de contenido, ;:il convertirse en c!l sistema operativo y eje argumc:ntal en la 
articulación del discurso. donde convergc:n 1;1 tot;:ilidad de los mens;:ijes a 
comunicar. sin importar su form;:i. tema u origen: es .:1 and;:imiaje tC::cntco 
capaz de conjugar tocios los elementos derivados de su planificación y 
forn1ato; adenüs sir·ve corno herr:imienta meto.Jológica p;:ira jerarquizar. 
organizar y ordenar cada parte 

* En un programa hablado o de contenido. d d1seiio es el instrumento 
rnetodolúgico que le proporciona un car:i.cter y estilo propro al conjunto de 
recursos que lo integrnn. para dotarlo de una :ipariencia ong1nal e innovadora. 
con el propósito de identificarlo frente a otr;:is emisiones de: form:ito similar. 
estn1ctura parecida o del mismo tópico; asimismo. funciona corno un 
instrumento estético y artistico que ofrece una sene de técnicas úules p:ira 
moldear la personalidad de la emrsión. 

* Los programas radiofónicos de personalidad se realizan con base en d 
talento. habilidad y carisma de una celebridad reconocida cn cualquier campo 
del conocimiento humano; cs dccir. las emisioncs de pcrsonalid;:id tienen 
corno único recurso discursivo o argumcnl:ll a un tigura atr:ictiva para el 
auditoric>. soslayado otr:is herramientas mctodológic;is. 

< Por su ¡1ane. lns progr:imas radiofónicos de concepto se construyen a partir 
de una gu i:1 metodológica integraLia por una planeación. estructur;i y diseiio 
perfc:ctc1111cnlc definida. cn la cual no sólo se cornbinan divc:rsos ekn1entos 
:1uditi\·os y ,;unor-c•s. sino que se plantea todo un sistema discursi\·o con la 
tínalidad de transmitir ideas. connotaciones y significados soci;iles. donde 
cada clcmcntl>. herTamic:nta o recurso argumental tiene: la misma import:incia 
c:n la cnn1<1rr11acion del producto tina!. 

·~ En la medida que la socied:id exige programas radiotonicos integrales que 
ofrezcan al mismo tiempo. educación. entretenimiento e información. !:is 
transmisiones radiales h:in crecido en tiempo de dur;ición. hasta convertirse en 
c:sp:icios que lleg;in a las siete horas de emisión. motivo por el cu:il necesitan. 
de maner:i urgente, contar con una guia metodológica -a partir de un 
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planteamiento con características científicas- donde se sustenten todos los 
elementos argumentales de su discurso, para ofrecer un concepto radiofónico 
ágil, atractivo y moderno. 

* Para hacer de la radio un medio electrónico de comunicación masiva 
vanguardista. es necesario olvidar las practicas artesanales en la elaboración 
de emisiones radiofónicas e incorporar en su n:alización métodos de 
producción con características más científicas. donde la plane:ición. esrructura 
y diseño se conviertan en una guía metodológica básica. para la construcción 
de programas conceptuah.:s c;:ipaces de satisfacer las exigencias <k la sociedad 
y puecbn enfrentar los n:tos del futuro en la comunicación social. 

Tal vez. hoy en día a n::idie sorprendan las tr:insm1siom:s radiofónicas 
convcncionah.:s, pero l;:i r::idio es un invento que merece un lugar aparte en l;:i 
hísto1·ia de la humanidad. porque recuperó la tradición oral del hLlmbre. dio un 
sentido racional a la \'OZ. proporcionó s1gniticados espintuaks diversos a las 
palabras. dotó de espacio y tiempo al s<mido. otorgó una cxprcs1ón estética a 
los ruidos. rnoti,·ú im;igenes oníricas, 111atenalizú suclios fant;isticos. pennitió 
d acercamiento entre los indi\'1duos y dio ongen al n:hículo de cornumcación 
..:on mayor penetración en la soc1euad: pero. sobretodo s..: ganó un lug;:ir 
distinguido en la histori;:i por representar la cúspide lle la civil1zac1ón hum;:ina. 
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ANEXO 1 

Documento reproducido en la revista Somos dedicada a la "XEW, La catedral de la radio, 70 anlversar10•, septiembre del 2000, numero 199. pag. 16. 
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ANEXO 2 

Proyecto del programa hablado de concepto de larga duración "Noches Magicas 
de Radio Centro", puesto al aire el 12 de diciembre de 1997 por la estación 
emblema de Grupo Radio Centro. XEQR 1030 de amplitud modulada. "Radio 
Centro. La estación de la gran familia mexicana" y que hasta la fecha sigue al aire, 
conservando la propuesta original. 

PROYECTO DEL PROGRAMA 

JUSTIFICACIÓN: 
Con base en el hecho de que Radio Centro. XEQR 1030 de amplitud modulada, 
estación emblema de Grupo Radio Centro, se encuentra en el proceso de 
modificar todos sus contenidos y cambiar su trayectoria musical por un género 
radiofónico hablado o de contenido, es necesario que la radiod1fusora cuente. 
corno parte de su oferta y discurso general. con un concepto radial que pueda 
fortalecer su barra nocturna (ocupada hasta el momento con programación 
musical grabada) pnra hacer frente a la competencia en el mismo horario, 
mediante una propuesta novedosa. actual. din<im1ca y d1vert1da que seil capaz de 
combinar diversos tormatos radiotonicos para mantt?ner el 1nteres del 3uditorio 
durante toda la noche. generando Llsi un nivel dt:;? dud1enc1a suf1c1enh~ que propicie 
un impulso positivo hacia el programa anterior y sobre todo t1ac1a el s1gu1ente. 

Una razón adicional, para ¡ust1ficar la creación de un concepto rad1oión1co hablado 
nocturno. es que en el cuadrante de la Ciudad de l\lex1co sólo existen unos 
cuantos programas nocturnos hablados o de contenido. para un público potencial 
muy amplio. pues ;:¡unque hoy en dia no se registra el 111vel de aud1enc1a entre las 
0:00 y las 6:00 horas por las empresas especializadas. el comportamiento de la 
acti•1idad humana indica que a cualquier hora existe un auditorio considerable para 
ser captado: y por si fuera poco, una estación radial de contenido debe mantener 
su presenciil hablada las veinticuatro horas del dia 

NOMBRE DEL PROGRAMA: 
"Noctámbulos". "Trasnochadores", "Desvelados", "Nocturno Radio''. "Nocturnal". 

GÉNERO: 
Hablado o de contenido. 

FORMATO: 
Revista o magazine (combina varios formatos radiofónicos). 

HORAS DE TRANSMISIÓN: 
Seis. 

MODALIDADAD DE TRANSMISIÓN: 
En vivo. completamente. 
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PERIODICIDAD: 
Diaria; de lunes a domingo. 

HORARIO: 
00:00 A 6:00. 

AUDITORIO: 
Dependiendo del horario y de los días, se distinguen cuatro tipos de auditorio: a) 
hombres y mujeres mayores; b) jóvenes; c) amas de casa; y d) trabajadores 
nocturnos y diurnos. 

NIVEL SOCIOECONÓMICO DEL AUDITORIO: 
Por el horario del programa, el estrato social y económico del público 
radioescucha incluye todos los niveles: A (alto), B (medio y medio alto) y C-D 
(bajo). 

CONCEPTO: 
A) Definición del programa: ·'Noctambulos'". "'Trasnochadores"'. "Desvelados·. 
""Nocturno Radio"' o "'Nocturnal"'. es una propuesta radiofónica nocturna de 
entretenimiento, servicio social y orientación general que se dirige a un público 
diverso con inclinación hacia los tópicos actuales de interés para la comunidad. La 
emisión ofrece temas familiares de recreación. variedades v divers1on: as1m1smo, 
desarroll<:i diferentes tópicos de impacto social. con ayuda d~ autondades oficiales 
y organizaciones civiles. para orientar e 1nform<:ir. de manera d1rect<:i. sobre sus 
responsabilidades y quehacer en benéfico de l;:i ciudadania: ademas. l<J propuest<J 
radial presenta a los especialistas más destacados en las diferentes areas del 
conocimiento humano. con el propósito de proporc1on<Jr, al radioescucha. una 
orient<:ición sucinta y canalizarlo hacia la opción mas adecuad<:i para intentar dar 
solución 3 una probleméitica particular. 

B) QhlJi.:jivos: el programa '"Noctambulos'". "'Trasnochadores'". '"Desvelados'". 
'"Nocturno Radio'" o 'Nocturnal'" pretender ser la síntesis de "'Radio Centro. La 
est:cición la gré'.ln familia mex1c¿:¡na'": contribuir é'.l que la est3c1ón XEOR A.1\1. se 
coloque en la preferencia del público: mantener e increment¿:¡r el novel de audiencia 
en el l10ri1nO determinado; y crear una propuesta radiofónica de vanguardia. 
orig1n;:il, solida y atractiva capaz de competir con senes del mismo perfil temático. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES: 
El proc;r<:irn" '"Noctámbulos·'. "'Trasnochadores"". ··oesvelados'". ··Nocturno Radio"' o 
'"Noctu .. rnal'" es una revrsta radiofónica que combina varios formatos radiales. 
elaborados a partir de múltiples elementos argumentales, para crear una 
estructura sólida capaz de configurar una emisión diaria de larga duración, 
atractiva. amena y entretenida, con el objeto de captar el interés de los diferentes 
segmentos del auditorio nocturno. mediante una oferta discursiva novedosa. 
actual, dinámica y versátil. 
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FORMATOS Y ELEMENTOS RADIOFÓNICOS: 
El cuerpo del programa "Noctámbulos", "Trasnochadores", "Desvelados", 
"Nocturno Radio" o "Nocturnal" se construye básicamente por cinco formatos 
radiofónicos y por los múltiples elementos que los constituyen: noticiario, análisis. 
dramatice, entrevista y de investigación documental. 

Por lo tanto. en el formato radiofónico noticioso se utilizan algunos de los géneros 
period isticos: notas informativas. entrevistas. reportajes, crónicas y editon:Jles. 
entre otras; en el de analis1s se ofrecen puntos de vista y opiniones diversos. 
mediante la investigación documental o de campo. critica comparativa y anahs1s 
conceptual de diversos tópicos de interés general; en el dramatice se presentan 
obras de l<l literatur;:i nacional y univers;:il n;:irradas con l;:is técnicas de l;:i 
radionovela: en el formato de entrevista se realizan convers;:ic1ones de semblanza 
o informativas con los personajes más destacados del ámbito cultural, social. 
politice. científico y ;:icadémico; y, en el de invest1gac1ón documental se desarrollan 
temas monográficos a partir de información bibliografic;:i o hemerográfica. 
Asimismo. mediante la combinación de éstos se establecen otros form;:itos 

Las secciones í1jas del programa se re;:ili.:<Jn por el equipo de producc1on y 
desarrollan temas especializados de turismo (Paralelo 1030). mu¡eres \Nosotras. 
ellas y algo más). historia (Síntesis del rrnlenio). cine (Función de medio noche) y 
agenda cultural (cultura y espectáculos) 

Todos los formatos y elementos radiofónicos que componen el cuerpo del 
progr;:ima se presentan a manera de segmentos temáticos. secciones tijas y 
colaborac1ones especrales. que se van dosificondo durante toda la realización del 
programa. ¿¡si como en las diferentes em1s1ones de I;:¡ semana. 

Un elemento adicional que se emplea de manera complementaria es el uso del 
teléfono 0~1ra transm1t1r comentarios o puntos de vista del auditorio. con el fin de 
enriquecer los contenidos de la emisión. 

ESTRUCTURA: 
La organ1:.:ac1ón de los diferentes contenidos y mensajes que componen el 
discurso lle! programa "Noctambulas". "Trasnochadores". "Desvelados". "Nocturno 
Radio" o 'Nocturnal" se realiza de dos formas distintas. pero que se complementan 
para oír~1cer cil radioescucha un1form1dad en el discurso así como novedad, 
oportunidad. 'lanedad y versatilidad. 

a) !=structura diaria: se compone de tres segmentos temáticos diferentes integrado 
por secciones diversas: a las dos primeras horas se les imprime un matiz de cierre 
para la jornada, por lo tanto. el programa abre con un avance del contenido diario, 
sigue un resumen informativo de las noticias mas destacadas del dia 
acompar1cidas de un comentario breve. después se presenta al invitado o tema a 
desarrollar. al término de esta parte se marca una variación argumental mediante 
la difusión de una pieza musical acorde al tema. 
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Las dos horas intermedias adquieren una tendencia transitoria que se compone 
por una sección o colaboración especializada. la narración dramatizada de una 
obra literaria y la declamación de poesía. 

Al par de horas restantes se le dota de una dinamica argumental informativa de 
apertura para la Jornada; se realiza un noticiario completo editado con base en el 
tipo de información generada durante el día anterior: la información se organiza a 
partir del hecho noticioso para ubicar todo lo relacionado con la política. economía. 
medio LJmb1ente. nota roja. ciudad, c1enc1a, cultura. deportes. espectáculos e 
internacion<1I. entre otras. rubricadas con un efecto de sonido distintivo: se 
presenta la sección de astrología con los horoscopos del día. se ofrece~ el santoral 
dedicélndo ILJs marianitas y se cierra la em1s1ón con un recuento del contenido y 
haciendo un anuncio del tema e 1nv1tado para el sigurente día. 

b) Estructur;:i semanal: se compone de catorce temas basrcos drstribu1dos de 
manera consecutiva durante dos semanas -des::irrollndos a través de la 
configur;:ic1ón e integración de los diferentes formatos y elementos r::idiofónicos 
que dan cuerpo ;:i la serie radiofón1c::i- con los cu::iles se t.Juscnn cubrir las 
expect;:itivas de entretenimiento. orientación gener::il. serv1c10 sacra! e rnformac1ón 
diversa p;:ir;i el auditorio. 

Con base en el contenido discursrvo de la radiod1fusora se determinó que tos 
temas a tratar son los siguientes: 1 .- Medicina. 2.- Sexu;:ilidad. 3.- Sicología, 4.
Ecologia. 5.- Ciencia y tecnología, 6.- Música. 7.- Literatura. 8.- Cine. 9.- Teatro. 
10.- Humor, 11 .- Deportes. 12.- Desarrollo humano. 13.- Altruismo y 14.
Esoterismo. 

DISEÑO: 
El diser1o estético del programa "Noctamt.Julos". "Trasnochadores", ··oesvelados". 
"Nocturno Radio" o "Nocturnal" consiste en proyectar. a través de sus contenidos, 
una im;.iqc)n de vanguardia, fresc;:i y joven que sea facil de asimilar por los 
diferentes segmentos del auditorio objetivo; es decir. cada emisión se caracteriza 
por rnarc~ir tres matices argumentales diferentes pero unificados en su discurso 
generzil. por lo tanto la emisión ofrece tres programas en uno. que se divide de la 
siguiente m.1nera: 

Desvelcidos 0:00 a 2:00 horas: espacio con un matiz de cierre para la iornada. 
dirigido al ouditorio que concluye su día. 

Noctamt.Julos· 2:00 a 4:00 horas: espacio con un matiz transitorio o relajante. 
dirigido hacia el auditorio que. por su actividad laboral, permanece despierto toda 
la noche. 

Madrug3dores: 4:00 a 6:00 horas: espacio con un matiz de apertura para la 
jornada. dirigido para el auditorio que inicia su día. 
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En cada segmento. el tono de voz para la conducción presenta algunas 
variaciones: en los desvelados la entonación es lenta y relajada(cachonda o 
sensual), en los noctámbulos es normal y en los madrugadores la entonación es 
apresurada. 

Además del diseño estético diario. la emisión ofrece estilos discursivos diferentes 
a lo largo de la semana, respondiendo a las caracterist1cas de los radioescuchas 
por día. con este criterio. durante sábado y domingo se abordan temas o 
entrevistas dirigidos a un auditorio joven; los lunes se desarrollan temas 
anecdóticos, de nostalgia e históricos dedicados a un auditorio de mayor edad. y 
de martes a viernes se abordan topicos generales piJra todo público. Asimismo. 
los espacios informativos de los di<Js viernes, sábados. dorrnngos y lunes la parte 
deportiva adquiere una tratamiento especial. 

La imagen del programa con su varied;:¡d de contenidos, conducción, música y 
efectos proyecliJ un estilo contemporaneo. ioven. culto. moderno y vanguardista 
que incorpora elementos distintivos de las los adultos mayores. 

RECURSOS HUMANOS, TÉCNICOS Y MATERIALES: 
Para el desarrollo del programa "Noctámbulos". "Trélsnochadores". ··Desvelados·. 
"Nocturno Radio" o "Nocturnal'', es necesnrio contar con toda la infraestructura 
técnica y material de la radiodifusora, parn la producción, realizac1on y difusión de 
la sene. 

Los recursos técnicos necesarios para producir el programa son dos voces para 
la conducción: una masculina y una femenina de timbre joven. con una cultura 
amplia para desarrollar tópicos de interés general. conocimiento o t1;:¡bilidad para 
entrevistar a persona¡es de todo tipo y de preferencia con preparación profesional 
en el área de la comunicación social. 

Para la producción es requisito indispensable un responsable que cuente con una 
sólida formación profesional y una larga experiencia en el área de la comunicación 
social. Además. se debe contar con un asistente con caracteristicas similares a las 
del productor. 
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ANEXO 3 

EJEMPLO DEL CONTENIDO DE UN PROGRAMA DE CONCEPTO 

Bitácora del programa informativo "Monitor de la mañana··. del día 16 de julio de 
2002, que conduce José Gutiérrez Vivó, producido por la empresa informativa 
lnfored. que se transmite en vivo de lunes a sabado de 5:45 a 10:30 horas. por 
Radio Red en el 111 O de amplitud modulada y 88. 1 de frecuencia modulada con 
cobertura nacional (para esta fecha el equipo de la Red Deportiva de1ó de 
participar en la emisión. excluyendo un elemento import<Jnte a la sene). 

5:45: Inicia con un resumen de noticias locales, nacionales e internacionales de 
todas las fuentes: política. economía. ciud;:id y ecologí;:i, entre otr;:is 
5:50: Sección sobre información meteorológica a c<Jrgo de Tere Av1ña. 
5:53: Sección sobre información polící<Jca a cargo del reportero nocturno. 
5:56: Continua resumen de noticias locales. nacionales e internacionales. 
6:00: Sección sobre el santoral a cargo de 2 locutores. 
6:03: Sección sobre información vial (panorama de la vialidad al momento). 
6:06: Sección sobre el comportamiento de las bolsas de valores m<'ls importantes 
del mundo. 
6:09: Lectur;:i de llamadas del publico. 
6:12: Comentario editorial sobre conflicto en San Salvador Ateneo. 
6: 15: Hora exact;:i. temperatura y corte comercial. 
6: 1 7: Reportaie sobre lluvias en la delegación Gustavo A. Madero. 
6:21: Lectura de llamadas. 
6:22: Horn y temperatura. 
2:23: Reportaje con información cultural. 
6:27: lnform;:ición vía y corte comercial. 
6:28: Breve rnus1c;:il con melodía de Edíth Marquez. 
6:30: Hora y temperatura. 
6:31: Lectur;:i de llamadas del publico. 
6:3-1: Col.-:iborélc1ón de analisis médico a cargo del Dr. Rafael Pérez con el tema de 
enfermedades de temporada. 
6:40: Notas económicas internacionales leídas. 
6'42: Nota 1ntormativa con reportero vía telefónica en vivo sobre San Salvador 
Ateneo. 
6:45: Entrevista informativa con el Procurador de Justicia del Estado de México. 
Al ton so Navarrete Prida sobre el conflicto de San Salvador Ateneo. 
6:52: Lectur~1 de llamadas del publico. 
6:56: Temper<1tura. hora y día. 
6:57: ívh:etropolitano síntesis de noticias de cada hora. 
7:05: Breve musical con comentarios sobre una melodía. 
7:07: Nota leída con información económica internacional. 
7: 1 O: Nota informativa en vivo con reportera. 
7: 13: Nota de color narrada por el conductor. 
7:15: Nota informativa en vivo. 
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7: 17: Temperatura. día y hora. 
7: 18: Entrevista vía telefónica con funcionario; delegado Joel Ortega 
7:25: Temperatura. hora y día. 
7.26: Entrevista vía telefónica con funcionario; gobernador de Hidalgo. 
7:35: Información vial. 
7:36 Entrevista via telefónica con funcionario coordinador para el aeropuerto. ing. 
Curi Pérez. 
7:44: Nota informativa con reportero en vivo desde el gobierno del D.F.; 
declaraciones de Andrés Manuel López Obrador. 
7:46: Anuncia tema e invitados para mesa de analisis. 
7:4 7: Nota leída con información econom1ca internacional. 
7:49: Reportaje y comentarios sobre plebiscito para segundos pisos en viaducto. 
7:53: Lectur3 de llamadas del público. 
7:55: Nota leida con ínformuc1ón económica 1nternac1onal. 
7:56: Colaboración: analistLJ economico; Dr. Lagunes. 
8:01: Lectura de llamadas del público. 
8:04: Sección de novedades médicas a cargo de Tere Avir'ia. 
8:06: Cápsula sobre avances científicos. 
8:08: Información de corresponsal nacional; comparecencia de Alfonso Martinez 
Dominguez. 
8: 11: Información de corresponsal internacional; atentado en Israel. 
8: 13: Lectura de llamad;is del público. 
8:14· Temperatura. hora y día. 
8: 15: l\letropolítano síntesis informativa. 
8:22: Información vial. 
8:23: Promo del programa. 
8:24. Breves musicales; comentarios sobre un tema de Celine Dion. 
8:26: Información económic3 internacional leída por el conductor. 
8:27· Entrevista con funcíonano, Dir .. Cenapred. Roberto Cuaz. 
8:31. Secc1on de negocios a cargo de Tere Aviña. 
8:33: Reportoie grab<Jdo sobre l<J ley de amparo; lvan Mercado. 
8:38: Lectura de llamadas del público. 
8:.\0: lnformc1c1ón económica internacional. leida por el conductor. 
8:4 1. S<'?cc1on revisión de los titulares más importantes de la prensa internacional, 
a cargo Je Tcre Avir1a. 
8:43: Reportaie senado con corresponsal 1nternac1onal en China. 
8:48:Col<ibor;:icíón sobre análisis ecológico con lván Restrepo. 
8:53: Sección: recuento de días sobre casos relevantes sin resolver. 
8:55: Seccion sobre publicidad a cargo de Tere Avíña. 
8:57: Temperatura. hora y dia 
8:58· Cápsula de orientación sobe asociaciones civiles; Fundación de niños 
robados. 
8:59: Breves musicales; comentarios sobre un tema de David Bowie. 
9:01: Información económica internacional leida por el conductor. 
9:03: Información vial. 
9:05: Información económica internacional leída por el conductor. 
9:07: Anuncia tema e invitados para mesa de análisis. 
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9:09: Conversación con el reportero que cubrirá visita del Papa a México. 
9:20: Notas curiosas leidas por el conductor. 
9:22. Información vial. 
9:24: Anuncia tema e incitados para mesa de análisis. 
9:26: Temperatura. hora y dia. 
9:28: Información vial. 
9:30: Capsula de servicio social sobre la CURP y anuncio de orientación con 
especialistas. 
9:32: Mesa de análisis médico: avances en la reconstrucción neurológica en Cuba, 
invitados: Dra. lrina Wilkins y Dr. Emilio Villa Acosta. 
9:47: Lectura de preguntas del público. 
9:50: Mesa de analisis, continúa. 
1O:19: Capsula de orientación sobre asociaciones civiles: Fundación de niños 
robados. 
10:25: Resumen final de noticias con reporteros en vivo, a cargo de Tere Aviña. 
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ANEXO 4 

EJEMPLO DEL CONTENIDO DE UN PROGRAMA DE PERSONALIDAD EN 
AUSENCIA DE SU CONDUTOR HABITUAL 

Bitácora del programa informativo "López Dóriga", del dia 12 de julio de 2002. 
conducido por Enrique Campos Suárez. en ausencia de Joaquín López Dóriga, 
titular de la serie. producido por Organización Radio Fórmula. que se transmite en 
vivo de lunes a viernes de 13:30 a 15:30 horas. por el 970 de amplitud modulnda y 
el 103.3 de frecuencia modulada. con cobertur<J nacional. 

·1 :30: Presentación del programa y del equipo. 
1 :32: Fecha y son toral del dia. 
1 :36: Resumen informativo con avances de las noticias que se desarrollaran 
durante la emisión. con reporteros en vivo via telefónica, comentados por el 
conductor. 
1 :44: Concluye resumen informativo. 
1 :45: Corte de estación con promociona! del programa y hora. 
1 :48: Entrada con tema musical. 
1:51: Comentarios del conductor sobre el conflicto en San Salvador Ateneo. 
1 :52: Nota 1ntormat1va en vivo con enviado a la zona de conflicto. 
1 :54: Comentarios sobre la 1nfonnac1ón proporcionada por el reportero. 

:55: Nota informcitivci en vivo: punto de vista de autoridades sobre el conflicto/ 
Ateneo. 
1 :58: Nota informativa con reportero en vivo: reacciones contl1cto Ateneo/ 
Gobierno del Distrito Federal. 
2:00: Entrevista con tunc1onano del Estado de México: Manuel Cadena. secretario 
de Gobierno. 
2:03: Nota informcitiva con reportero en vivo· reacciones empresarios del Estado 
de 1\ ... te:.-1co. 
2:05: Not,1 1nformcit1va leida por el conductor sobre la renuncia de Ignacio Burgoa 
como ciboqado de los e¡idatarios de Son Salvador Ateneo. 
2.07 Corte de estación. promoc1onal del progranK1 y hora. 
2: 10. Entr.::id~1 con tema musical. 
2: 11. Nota 1ntormativa con reportero en vivo: reacciones senador Moisés Castro 
sobre conflicto en Ateneo. 
2: 13. Nota informativa con reportero en vivo: reacciones Unión Nacional de 
Traba¡adoresi conflicto Ateneo. 
2: 1 5· Noto 1nrormat1va con reportero en vivo: reacciones Cámara de Diputados. 
2: 18: Anuncia inforn1ac1ón a desarrollar: tema fructuosa. 
2: 19: lnformcic1ón sobre los mercados bursat1les. 
2:20: Colaboración sobre analisis económico a cargo de Enrique Campos Suárez. 
2:24: Corte de estación. promocional del programa. 
2:28: Entrada con tema musical. 
2:30: Comentarios sobre declaraciones del Presidente Vicente Fox. 
2:32: Lectura de llamadas del público. 
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2:34: Comentarios del conductor sobre las marchas programadas para ese día en 
la ciudad. 
2:35: Nota informativa en vivo con enviado a San Salvador Ateneo. 
2:37: Lectura de llamadas del público. 
2:38: Sintesis informativa a cargo de los dos locutores que lo acompañan. 
2:42: Nota informativa en vivo con otro enviado a San Salvador Ateneo. 
2:44: Entrevista con funcionario: Alfonso Navarrete Prida. Procurador del Estado 
de México. 
2:48: Corte de estación. con promocional del pro~·~ma y hora. 
2:50: Entrnda con tema musical. 
2:51: Nota informativa con reportero en vivo. Gira Presidente Vicente Fax. 
2:53: Comentarios del conductor sobre declaraciones del presidente municipal de 
f¿¡ ciud<:Jd de Puebla. proponiendo su estado para el aeropuerto. 
2:54: Nota informativa policiaca con reportero en vivo. via telefónica. 
2:56: Comentarios conductor/ locutores sobre la información. 
2:57: Notas curiosas de información internacional leidas por el conductor. 
2:58: Nota informativa con corresponsal en Tijuana. 
3:00: Corte de estación. con promociona! del programa y hora. 
3:02: Entr;:ida con terna musical. 
3:04: Not;:i informativa con reportero en vivo: Carnara de Diputados sobre el fallo al 
impuesto a la alta fructuosa. 
3:06: Notzi informativa en vivo con el enviado a Ciudad Juarez: elecciones 
extraordinarias 
3:08: Colaboración sobre análisis politico de José Fonseca: Conflicto Ateneo. 
3: 12: Corte de estación. con promociona! 
del pro~¡rarna y hora. 

3: 14: Entrzid;:i con terna musical. 
3: 16. Comenta nos del conductor sobre declaraciones de Alejandro Encinas en 
relac1on con el conflicto de Ateneo. 
3: 18: Not:i 1nforrnat1va con reportero en vivo: visita del Papa a México. 
3: 19: Not;:i informativa con reportero en vivo: actividades del Papa durante su 
est<inc1;i e~n IV1éxico. 
3:22: Not3 1nrorrnat1va de reportero en vivo. desde la Secretaria de Gobernación: 
declaraciones de Santiago Creel. 
3:26: Sintes1s informativa a cargo de los locutores. 
3:29: Despedida del programa. 
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