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INTRODUCCION 
Realmente la elaboración de una tesis profesional requiere de 

dedicación, tiempo y espera ... sobre todo eso. No hay que dejar nunca 
el deseo de verla terminada, aunque posteriormente se dejan asomar 
algunos detalles. 

La lucha de 'resistencia' empieza en el momento de buscar 
Información sobre el tema. Aparentemente bibliotecas, archivos, ban
cos de datos y demás fuentes, absorben cualquier pista, pero la 
perseverancia obtiene su recompensa al encontrar una hebra, y jalando 
se comienza a tejer una gran maraña que e veces se pensó era 
Inalcanzable. 

Al Iniciar la tesis, la elección del tema se dificultó un poco, pero 
créanlo, es sólo una confusión momenlánea, una quimera que fue 
tomando cuerpo y se convirtió paso a paso en una realidad. Esta tesis 
es el resultado de una refle•lón, no es un trabajo somero y simple, sino 
serlo y meticuloso que responde a cuestiones teóricas y prácticas. 

El lector se preguntará por qué se seleccionó estudiar el "Quehacer 
radiofónico y educación informal. Radio Educación como estudio de 
caso", esto se debe a que la radiodifusión es el medio més escuchado, 
de fácil acceso y cualquiera puede tenerlo a su alcance. Este medio de 
comunicación puede ser manejado por empresas privadas o por el 
Estado, el cual pretende brindar educación y cultura a la población a 
fin de cubrir el vacío que e•lsle en este ámbito. 

Ahora bien, la radio abre nuevas posibilidades para apoyar a la 
educación, pero no a la tradicional, sino a la educación Informal que 
ofrece conoclmlenlos e información que sustenta el desarrollo intelec
tual del Individuo. Esta tarea se puede llevar a cabo mediante el 
quehacer radiofónico, con el que se lograría hacer más atractivas e 
Interesantes las serles radiofónicas en cualquier género que se presen
ten. 
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Asimismo, es importante resaltar que han sido muy pocas las tesis 
que han abordado el tema de la radiodifusión desde este punto de vista, 
al cual se le ha prestado muy poca atención, por ello la presente 
investigación lo rescata para profundizarlo y enriquecerlo. Cabe señalar 
que aunque se emplean términos educativos, éstos no deben verse 
desde un marco estrictamente pedagógico, ya que también compele a 
la radio educativa estatal ofrecer conocimientos y capacidades al 

Individuo para desenvolverse en su vida cotidiana, por ello este trabajo 

se divide en cuatro capfiulos, con lo cual se dará un panorama desde 
los sistemas educativos hasta la Importancia de la Inclusión de los 
elementos del quehacer radiofónico en la producción. 

Cabe señalar que aunque en este trabajo se emplean términos 
educativos, no deben verse desde un marco estrictamente pedagógico, 
porque el objetivo es que la radiodifusión estatal proporcione cono
cimientos y capacidades al individuo para desenvolverse en su vida 
cotidiana. 

El lector conocerá en el capítulo 1 los sistemas educativos que existen 
en nuestro país. El sistema formal es propio de centros escolares, los 
cuales acreditan los conocimientos adquiridos con un certificado, 
desde niveles besicos hasta superiores; el sistema no formal es similar 
al anterior, avala con un documento tareas educativas jerarquizadas, 
pero aprendidas por el Individuo mediante la autoenseñanza; el sistema 
informal no debe confundirse con el no formal, ya que en este caao el 
prefijo "in" no aplica su significado de negación, de acuerdo con Thomas 
J. La Bella, la educación informal es aquella en la que el Individuo 
adquiere conocimientos e Informaciones, a lo largo de su vida, en su 
entorno social (amistades, familiares, centros recreativos, medios de 
comunicación, etcétera). Asimismo se plantea cómo se relacionan los 
medios audiovisuales con los medios de comunicación y la educación 
Informal; posteriormente se abordará a la radio y su carácter educativo. 
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En el capítulo 2 se ofrece un panorama de las diversas experiencias 
radiofónicas educativas que se han suscitado en varios países de 
Latinoamérica y en México. Se plantea el surgimiento de cada una de 
ellas; la labor que desarrollaron en el lugar que se establecieron; los 
cambios que propiciaron tanto en la radiodifusión local como en la 
comunidad en que eran escuchadas; ademés se explica el tipo de 
programación que difundían. Lo anterior es con la finalidad de analizar 
la amplia gama de modelos radiofónicos educativos que han surgido 
para que el lector forme su propio criterio respecto a la función que han 
desempeñado cada uno de estos. 

Estas experiencias radiofónicas aportaron determinadas 
características que se han Ido retomando con el tiempo para enriquecer 
la producción radiofónica, la cual ha dado en llamarse quehacer 
radiofónico que está Integrado por voz, música y ruidos que se con
jugan con la creatividad e ingenio del personal artístico y técnico que 
participa en la producción de un programa. De esta manera, el capítulo 
3 aborda la relación entre el quehacer radiofónico y la radio educativa, 
explica cómo se crea un programa, los diversos tipos de programas, la 
importancia de un guión, se explican los pasos que se llevan a cabo 
desde la preproducclón hasta la postproducción, se habla del auditorio 
y el mensaje. Se anexa lo referente a las Instalaciones técnicas que 
conforman una radiodifusora, así como las labores que desempeña 
cada Integrante que Interviene en la producción. 

Teniendo como base teórica los tres primeros capítulos, el cuarto es 
el estudio de caso: Radio Educación {XEEP), del que se Investigaron 
sus antecedentes y desarrollo; se brinda un panorama y clasificación 
de su programación; se exponen opiniones en torno al papel 
radiofónico y educativo informal de Radio Educación, recabadas a 
través de encuestas; de la programación se eligió Estran•ndo Cuerpo 
del cual se analizaron temas, guiones, voces, efectos y música, y 
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producción con la finalidad de conocer el quehacer radiofónico que se 
empleó a lo largo de su realización; se explica el por qué se seleccionó 
esta serie, de la que se presentan reseñas de los programas que se 
tomaron como muestra. 

Por último se presentan las conclusiones, en las que se expone cómo 
mejorar la aplicación de los elementos del quehacer radiofónico en 
programas que brinden educación Informal en una emisora educativa 
como Radio Educación, todo ello con el fin de mejorar la calidad de los 
programas, cautivar mayor audiencia y cambiar la Imagen que se tiene 
de este tipo de emisoras. Ademés se plantean alternativas y propuestas 
de financiamiento para XEEP, con las cuales se obtendrían mayores 
recursos para aplicarlos a la producción. 

Es necesario resaltar que para mayor comodidad del lector se 
colocaron las notas al pie de la página, y la bibliografía se situó al final 
de cada capítulo. Al no haber un consenso entre los investigadores en 
Ciencias Sociales que se consultaron (Raúl Rojas Soriano, susana 
González Reyna, Gulllermlna Baena Paz y Felipe Pardinas) para 
elaborar el aparato crítico de este trabajo, se determinó que para un 
libro se anotarán de la siguiente manera: 

Oulroz Gonzélez, José T. La radfp coma med!g Pira ta educación de maM 

Jnstrumqnto al sgrvlc\p de la educac16n. P.tg. 58. 

Y para una revista: 
Margarita Panza, "Los medios de enseñanza-aprendizafeh. Pág. 36. 
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NACIMIENTO DE LA RADIO 
MI aparición en el mundo está profundamente ligada con el acelerado 

crecimiento del telégrafo, creado por el físico norteamericano Samuel 
B. Morse en 1837, pero quien en verdad me dio las bases esenciales 
para desarrollarme hasta la actualidad, fue Gugllemo Marconl, así mis 
primeras experiencias de transmisión fueron por medio de señales 
Inalámbricas. 

En Gran Bretaña, la estación de Marconl 'Chelmsford" (potencia de 
15 w.) emitió entre el 23 de febrero y el 6 de marzo de 1920 dos 
programas de noticias, música y un concierto, cuya sellales fueron 
enviadas a la Torre Eiffel, de ahí a Noruega e Italia, mi alcance llegó 
hasta Persla. Con esto se Intentó demostrar Jo que realmente podía 
llegar a ser la radiodifusión. 

En Estados Unidos tuve gran auge y proliferé de une forma 
asombrosa; mientras tanto, en Europa no era con la misma Intensidad. 
Llegué a Latinoamérica como una nueva técnica y fuerza de progreso. 
Al principio se logró mi estancia con equipos pequellos, tanto en el 
alcance como en la recepción, era tomada como un pasatiempo por 
los aficionados; fui tomando cuerpo, se montaron equipos de baja 
potencia, los receptores eran limitados por la difícil adquisición' 
convirtiéndose en artículos de lujo. En un principio, en América Latina 
no ful competencia para la prensa en materia informativa, pero ante la 
gran Influencia de Estados Unidos, México comenzó a producir 
programas más afines a su audiencia. A partir de aste momento empecé 
a tener una participación activa y determinante en la vida social y pol~lca 
de los pueblos, por lo que se establecieron normas jurídicas. 

Los gobiernos de cada país tuvieron que decidir por un sistema de 
control y financiamiento: el estatal es reclamado por el Estado para 
mantener un orden técnico de seguridad y defensa nacional, 
subordinándose a la orientación oficial; y, el comercial que está al 
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servicio de la publicidad e inclina su programación al 'gusto del 
auditorio ... 

En Europa se declararon a favor de una radiodifusión controlada 
-bajo la forma gubernamental o de una sociedad de explotación super
visada-; el modelo norteamericano fue el de la radio comercial, el cual 
se exportó al resto de América. 

En México he tenido particularidades significativas en la radiodifusión. 
Partiendo de las bondades que ofrezco como la de dar Información, 
diversión y cultura en forma práctica, sencilla y efectiva, pocas veces 
he sido utilizada para ello, más bien para distraer, entretener y evadir 
una realidad social, y muy pocas veces me han empleado para trans
mitir una Información veraz y objetiva. 

Puedo llegar a tener nuevos usos y fines, pero desafortunadamente 
la concentración de la mayoría de las radlodifusoras en pocas manos 
ha Impedido que me desenvuelva adecuadamente en México como en 
otros países. 

Mis características primordiales como medio de comunicación han 
sido el alcance entre grandes distancias; más que la televisión, prensa 
y cine, soy económica, de poco financiamiento y sencillo de construir 
y operar; soy de fácil acceso a gente analfabeta y contribuyo a la vez a 
disminuir las carencias existentes de educación y cultura, porque soy 
versátil, activa y permito la participación de grupos sociales. 

Una de las principales preocupaciones de Instituciones y or
ganizaciones culturales y educativas es dar un verdadero uso e impulso 
a este sector. A lo largo de la historia radiofónica se han dado diversas 
experiencias en las que han participado la iglesia católica, escuelas 
radiofónicas, emisoras culturales, educativas y universitarias, 
radiodifusoras políticas, radios comunitarias, radios estatales y 
regionales, entre otras. 
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Estas experiencias estuvieron encaminadas hacia una promoción 

cultural; a fomentar una auténtica expresión del pueblo en beneficio de 
los escuchas; mi versatilidad permite emplearme según las 
necesidades y demandas do la población; también se me ha concebido 
como un medio de transmisión Ideológica; Instrumento acelerador del 
proceso de recuperación del capttal; difusor de Información; vehículo 
de propaganda polttlca; medio para la divulgación del arte musical y 
dramático; Instancia para la recuperación y defensa de la cultura; y por 
qué no para la educación como complemento o apoyo en el enri
quecimiento Intelectual de los Individuos, mediante una lnformaci6n 
sencilla, fundamental y de fácil comprensión, siempre y cuando se 
trabaje con elementos como la voz, música, electos y silencio, que 
conjuntándolos con creatividad y sensibilidad cautiven al audnorlo. 

ATENTAMENTE 
La radiodifusión 
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1. LA RADIO EDUCATIVA 
s .. 11lunh•u un 11111111r1mm arnrr11I dr '"" Nh1h~m•H 

1·durnllvo~ u nn d1• l'Ullltl'l'r lu vlncuhtdfin •lllC! llenrn con lu• 
medh,~ audluvbu¡dc!t 1 luM medln!i de c11munkacl6n1 rn par· 
titular ti radiofónico, con el objeto de Hbcr qué laa Impor
tantees lmpar11r educación Informal a tntvés deo la nidio. 

1.1. SlatemH llducat1vo1 

A lo largo de la historia del hombre, este ha adquirido conocimientos 
y habilidades que le permiten actuar sobre su medio y transformarlo, 
surgió asf, en primera Instancia lo que ahora se conoce como educación 
como una actividad Informal , ya que los conocimientos se desarro·· 
liaban de acuerdo con las necesidades y acciones propias del ser 
humano. Con el paso del tiempo se fue haciendo Imprescindible sis
tematizar, ordenar y perfeccionar les facilidades intelectuales del in· 
dividuo. 

De esta manera surgieron los sistemas educativos, según argumenta 
Thomas J. La Selle en Educación no formal y cambio social en América 

La1iJm, los cuales se adaptaron a los requerimientos de la población; 
entre ellos: el sistema formal se caracteriza como Institucional, la 
instrucción jerarquizada se imparte en centros escolares desde nivel 
básico hasta superior, en el que se otorga un certificado que avala los 

estudios realizados.Ante la Insuficiencia de recursos humanos y 
materiales para impartir educación y satisfacer las demandas de la 

población, surge el sistema no formal que se distingue por sus tareas 
educativas sistemáticas coordinadas para promover la enseñanza en 

grupos específicos, tanto adultos como niños, pero una particularidad 
de este sistema es el alcance que tiene fuera del proceso escolar 
vigonl<•, cuanta con un programa do onseñanza o autoense~anza. En 
los casos de alfabetización y enseñanza abierta (desde la primaria a la 

universidad) se otorga un documento que respalda los conocimientos 
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adquiridos. Asimismo abarca temas de extensión agrícola, desarrollo 
comunitario, capacitación técnica-vocacional, programas de 
planeaclón familiar, etcétera. · 

Este sistema se desenvuelve prlncipalmente en las naciones en 
desarrollo, en especial se dirige a los sectores marginados de los 
servicios educativos convencionales. La Instrucción Impartida es 
menos costosa, además de que es una alternativa que se traduce en 

diferencias reales en la vida cotidiana de esos grupos, se pretende 
compensar las desigualdades sociales y económicas al capacttar a los 
sectores menos favorecidos. 

También dentro de la educación no formal se ubican las escuelas 

radiofónicas que se enfocan a la audiencia campesina de áreas rurales, 
en donde las necesidades educacionales son mayores, por ello se 
requiere llegar en forma grupal apoyándose en audiovisuales, radio, 
diarios, folletos e Impresos, bajo la supervisión de una persona de la 

zona que pueda relacionarse y motivar el aprendizaje de la gente. 
Este tipo de escuelas ha sido apoyado por Ja lglesla, lo cual ha 

permitido que sean independientes de las Influencias de los gobiernos, 
ya que su principal función es brindar una labor social. 

Así como la educación formal y la educación no formal apoyan a los 

Individuos basándose en planes de estudio institucionales; existe una 
tercera modalidad: la educación informal, en la que el sujeto no se ve 
obligado a asistir y a cumplir con los deberes escolares oficiales, sino 
que su aprendizaje está basado en la acumulación de Información y 
conocimientos que adquiere a través de su vida diaria, ya sea por medio 

del contacto con los medios de comunicación (radio, prensa, televisión 
y cine) o bien mediante la interrelación que tiene con su entorno social, 

mismos que le permitirán adiestrarse y capacitarse; además se pueden 
llegar a modificar actitudes, valores y estilos de vida que le permitan 
integrarse a ta sociedad. 
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Por sus caracterlstlcas. a esto sistema de educación se le suele 
denominar también: socialización, adaptación cuttural, aprendizaje in· 
cidentel, aprendizaje experiencia! o espontáneo, y educación difusa, ye 

que son procesos no organizados a propósito como los métodos de 
enseñanza tradicional, pero sirven como mecanismos de aprendizaje 

alternativo. 
Ante los cambios sociales, la educación informal se presenta de una 

manera más abierta pues en sus procedimientos educativos tienen 
lugar contradicciones sociales benéficas que aunque se presentan de 
un modo más áspero, son una opción para la formación e integración 
del individuo. 
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1.2. Medios audlovlauale1, medio• de 

comunicación y educación Informal 

"El lndMduo recibe t11a gran p10pOICfón de su S<periencla poi medo d9 los 
ojos y una proporclon menor por los oídos, sin desCBltarel tacto, el ~sic ye/ 

o tato, que son clasifícados CXJmo canales para las ~as /nstnJCMlas' 1. 

Con el progreso de la producción sonora y de la radiodWusión, surgen 
los medios audiovisuales después de la aparición del cine hablado. En 
1936 se denomina como audio a los procedimientos antiguos da 

enseñanza visual basada en la imagen, y la expresión audiovisual fue 
extendiéndose entre los especialistas de la educación y la formación. 

Hoy en día, el término audiovisual se usa como sinónimo de la radio 
y la televisión, sobre todo en lo que se refiere a la enseñanza audiovisual 
con el quo so relaciona la tole enser'lanza. Los medios audiovisuales 
integran métodos do educación e información basados en equipos 

avanzados de reproducción de sonidos e Imágenes, entre los que se 
puede contar el cine, televisión, magnetófono y la radio, pero también 
pueden incluirse discos, proyecciones fijas o películas mudas, técnicas 
audlomotrlces o visomotrices, éstos no surgieron ' ... en el ámbito de la 

educación, sino en la industria con propósitos determinados por las 
necesidades propias de este campo, y sólo posteriormente derivaron 
al uso con fines educativos ... La venta de equipo didáctico es suma
mente lucrativa y la propaganda puede inducirnos a la realización de 
supuestas innovaciones que carezcan del apoyo de una Investigación 
científica serla que avale la fundamentación y viabilidad de las acciones 
emprendidas para que éstas puedan ser efectivamente proyectos 

Errandone. M.E.L D•. Los mcd!o1 nyp!9yl1ya!u en la enaneniLPég. 17. 
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lnnovadoros que rosuelvRn las necesidades educativas a las que se 

aplican"2 . 

Los medios audiovisuales se dirigen a un grupo homogéneo con fines 
didácticos específicos, de acuerdo con los objetivos y requerimientos 
del tipo de educación al que se esté apoyando, ya sea en el sistema 
formal, sistema no formal y sistema Informal. Cabe señalar que estos 
medios audiovisuales reúnen a la prensa, cine, radio y televisión en 
conjunto, con la finalidad de emitir un solo contenido. 

A d~erencla de los anteriores, cada medio de comunicación (prensa, 
radio, cine y televisión) envía por separado un contenido de tipo Informal 
a un grupo heterogéneo, si estos se unificaran se obtendrían resultados 
educativos favorables, motivando el pensamiento, aprendizaje, ac
ciones y actitudes del individuo. 

Los audiovisuales se han encaminado para apoyar la educación, 
princlpalmenlo la de tipo informal, pero se le da más atención a le 
enseñanza formal y a la educación no formal. Aun así no se han 
aprovechado tales características a toda su capacidad, falta descubrir 
y estudiar de qué modo se puede mejorar y aplicar la tecnología y 
metodología de la enseñanza. 

No obstante, puede afirmarse que el uso da los audiovisuales como 
complemento del sistema de enseñanza formal no ha rendido frutos en 
nuestra nación, a e•cepción de la Telesecundaria. 

De acuerdo con el "Diagnóstico da la tecnología educativa en 

Mé•lco"•, que efectuaron la Secretaría de Educación Pública (S.E.P.), 

•&.E.P., S.H.C.P, y l.P.P. •Dl•gnóatlco d9 lll tecnologl• edueatlvaan .W•loo", P'91.17•. 
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la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (S.H.C.P.) y la Secretaría 
de Programación y Presupuesto (S.P.P.), la compra de diversos tipos 
de materiales de ningún modo es complementarla en una institución 
(como en la U.N.A.M. por ejemplo) el sub-uso de Instalaciones que 
podrían trabajar en forma permanente no tienen futuro. "Hay una 
enorme cantidad de equipos audiovisuales, de circuitos de televisión 
en desuso e Instituciones educativas en nuestro país. Por otra parte, se 
carece en general de personal capacitado para la elaboración de 
mensajes, el uso y mantenimiento de apar11tos"3, así como le 
modificación e innovación de técnicas para el empleo de los medios 
audiovisuales que permitan cambiar y apoyar el proceso da enseñanza. 

El manejo de los medios audiovisuales en la educación Informal 
conlleva ventajas y desventajas; en cuanto a las primeras se encuentra 
la estlmulaclón del Individuo en relación directa con su medio ambiente; 
faclllta el desarrollo de la expresión y amplía su criterio; permite una 
mayor fijación del aprendizaje; su utlllzaclón resulta económica en 
cuanto a tiempo y esfuerzo; y, motiva el lnter6s. 

En lo referente a las desventajas, la adquisición de este tipo de 
medios sólo se puede hacer a través de una lnstttuclón educativa que 
cuente con recursos suficientes o necesarios para su compra y man
tenimiento; habrá de pensarse en qué objetos educacionales van a 
apoyar los audiovisuales, de lo contrario es obsoleto obtener material 
da tales dimensiones; otro de los Inconvenientes, es que no se aplique 
en lugares en donde verdaderamente es necesario. 

Los medios de comunicación sí han tenido éxito en el campo de la 
educación Informal, puesto que han sido la única opción que se le ha 

Qulroz Oondlu, T. ~La radio, m•dlo p•r•,. educ.aldn de un• rMN, IMtnlftWft\o el 
ttrvlclo de I• educación~. P,g, SI. 
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presentado a la comunidad, porque adem6s sus mensajes engloban la 
vida cotidiana y la reafirman. 

El cine como medio informativo, y la radio y televisión como Ins

trumentos de difusión permiten adquirir un conocimiento Indirecto pero 
concreto de las cosas. Son útiles para poder Instrumentar una nueva 
concepción del proceso educativo sin las !imitaciones tradicionales de 
ytlempo y espacio. Asimismo crean opciones para que los centros 

escolares se abran al mundo exterior, reduciendo las distancias y los 
aspectos sociales. • ... es Importante reconocer que los medios de 
comunicación no están alslados, sino que se desenvuefven en un 
contexto económico, social, cultural y polhico .... 

Cada medio de comunicación tiene determinadas características, 
pero el que más se puede adaptar a brindar una educación Informal as 

la radio, ya que tiene una gran cobertura, bajo costo y llega a sectores 
analfabetas. 

-· 
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1.3. La radio y su carácter educativo 

Desde la creación de la radiodifusión se le ha utilizado en dtterentes 
ámbitos. Por su novedad se convirtió en un pasatiempo del que 
surgieron clubes de aficionados; luego. en los movimientos 
revolucionarlos sirvió como vehículo transmisor a distancia; en paises 
en donde el Estado tiene el control en los medios de difusión se ha 
procurado ofrecer a través de ellos cultura y educación; en cambio, en 
otras naciones están a cargo de empresas privadas cuyo único objetivo 
es obtener altos rendimientos económicos. 

La radio educativa es un medio que puede sostenerse a un bajo costo 
y llegar a los poblados más alejados sin dejar a un lado las áreas 
urbanas, de ahí la Importancia que este medio cumpla con la finalidad 
del proceso de comunicación: la retroalimentación, la respuesta del 
receptor se canaliza a través de sondeos, encuestas, entrevistas, 
participación abierta vía telefónica y cartas, entre otras. 

Sin embargo, no hay una aceptación para las emisoras educativas, 
pues la mayoría de las radiodifusoras en nuestro país están en manos 
de grandes cadenas privadas respaldadas por campañas publicitarias, 
las cuales sólo se encargan de difundir una programación Integrada por 
música y anuncios comerciales, además de "cápsulas Informativas o 
educativas' con contenidos superfluos, lo cual no implica que trans
mitan una educación informal. 

Con los programas radiofónicos se Incita y mantiene el interés, se 
estimula el afán por aprender, de activar la curiosidad y el entendimien
to, de influir en los sentimientos y actitudes. Lo anterior se determina 
mediante un estudio de campo que se realiza previamente, a fin de 
conocer la situación socioeconómlca, problemas de la comunidad, las 
necesidades de Información y orientación, gustos del auditorio, entre 
otros aspectos que son relevantes en el desarrollo del individuo. Los 
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electos sociales secundarios en el público tienen una mayor cobertura 
que los que originalmente se planearon. 

Es por ello que se hace patente la Inquietud de reorganizar a la radio 
con nuevos usos y fines encaminados a una labor social y concreta 
para la comunidad.Este reordenamlento podría encauzarse a difundir 

mensajes cuya intención sea dar Información o conocimientos que 
orienten y ayuden al desarrollo Intelectual del Individuo.La educación 
ofrecida de este modo puede ser considerada fuera de época, pero es 
probable, según Klelfer•, que sea tan eficaz como los métodos conven· 

clonalas da anser'lanza, aunque deberla aplicarse a las actividades qua 
mejor se adapte. 

Gracias a la facilidad para lievar consigo un receptor radiofónico se 
pueden recibir las emisiones en cualquier lugar, ya sea Individual o 
colectivamente; llega a ser la única fuente de orientación de anaWabetas; 
en otros, es una forma de educación disponible y un vínculo con al 
mundo exterior para quienes viven en zonas alejadas y apartadas de 
los centros administrativos, culturales y educativos. 

Con este proceso de aprendizaje no sólo se busca la adquisición de 
Información, sino captar conocimientos prácticos, pensar racional· 

mente, adoptar actitudes y valores, tomar decisiones en la resolución 
da problemas. 

La radiocomunicación transmite sus mensajes educativos por medio 
de narraciones, dlélogos, conferencias, debates, entrevistas, comen· 
tarios y escenificaciones, así como la presentación da aspeclalista1 en 
materia cultural, artística, social, económica y política. Cuando se 

difunden directamente los sucesos en el momento en que ocurren esto 
revierta gran importancia en el proceso de aprendizaje, pues da la 

sensación de estar participando en los acontecimientos. 

• klllffer, Aoblrt E. De. fOHO•n111ud!py!1ue! P•g.12, 
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La radio se adapta a cualquier situación de enseñanza, a los 
programas de estudio, condiciones de vida, invenciones científicas y 
tecnológicas, a fas reacciones de la comunidad, además puede lntro· 
ducir rápidamente conocimientos e Ideas nuevas que no existen en 
forma impresa. 

Cuando un mensaje radiofónico es percibido, el Individuo lo adapta 
y modifica de acuerdo a sus requerimientos, pero su claridad, fiabilidad 
y respetabilidad de la fuente de información influyen en el aprendizaje: 

So ha dicho que la radio es un medio ciego Informativo, pues puede trantmtUr 

conoclmlonlos pero si no so dlspano de sistemas concebfdos para ducubrlr ta1 

rcucclonos <lol público, no su puodo Babor qul6nos reciben realmente ol monsaje o 

cómo reaccionan ante él. Al sor de contenklo único, la radiocomunicación no permite 

resolver los equívocos o malas Interpretaciones que pueden surgir en el proceso de 

lnformaclón ... 5. 

Por ello es necesaria la especialización y capacitación de personal 
que se dedique a esa actividad, ya que algunos pueden tener co
nocimientos educativos, pero cuando se dedican a la realización de 
programas sólo transportan mecánicamente las técnicas y enfoques 
propios sin tomar en cuenta las necesidades de dicho medio ni las del 
público. 

Ante esta situación se debe tomar en consideración que los objetivos 
correspondan a las condiciones socioeconómlcas y cu~uraies vigentes 
en cualquier comunidad. Mientras más coincidan los temas trans
mitidos con los Intereses de la población será más probable que sean 
escuchados. De acuerdo con lgnacy Waniewlecz, la audición de los 
programas radiofónicos están o no relacionados con un proyecto 
educativo determinado, constituye por sí sola un factor Importante de 

Wanlewlcz, lgnacy. LA rod!ocgmyn!cac!On al 11rv!c!9 d1 !1 educ1G!60 dp 1dutt91 CQrogendlg 
d1 !1 111ptr!1nc!a mund!t! 137 pp. 
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progreso cultural y social. No se debe considerar a una radio como 
artículo de lujo, sino como un artículo de primera necesidad. 
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2. MODELOS RADIOFONICOS 
EDUCATIVOS 

En rsle capflulo !le uítta! un• muclllra de l•s múfllplH 
eii:perlendas rHdlnfónlcus purata!l en 1narch11 tanto en 
Amirfca Lnllnn comn rn Miden¡ !U! resnll1m las clrcuni.tnn· 
c:Jas por IH que rurrnn crcudas, ~u drs•trollo, logros y 
propunlM1, asf como IH cau!IU!I c¡ur m1Jtlv11rnn el linnlno de 
NU8 lnmMmlslnnes y que dlnon la paula pitra que 1ur&1nan 
nuewn~ prnyttl11H, adrrlendo pysn a um1 radlodlFU116n 
l'ducull\'11. 

Desde Ja creación de Ja radio, debido a las múltiples ventajas que 
ofrece a nivel mundial, se le ha empleado en diversas tareas. No se 
conocían las dimensiones que podría traer, sólo se Je consideraba 
como una novedad, como una distracción para los aficionados. 

Fue hasta después, cuando dependiendo del área geográfica, 
situación económica, social, hábitos y costumbres de la comunidad, las 
emisoras que iban surgiendo adoptaban un modelo de acuerdo con las 
necesidades de la reglón, cada una se dedicaba a algo en particular. A 
continuación se presenta una clasificación de los diferentes modelos 
radiofónicos•: 

Las emisoras culturales uojyers!tarlas educativas y e~ 
radiofónicas de experimentación, prestan un servicio público sin fines 
de lucro, pueden ser propiedad del gobierno federal, del estatal, de los 

• E•t• ..-cclón •• Hlrucu.iró con b•H.,. I• egrupacldn hech• por Joa6 F. P•rez 5'nchez, &I& 
dtprgblemtsen !1 radjgpnucn!ly1• M•.AntonleteR•beUCor•Na.et.al.,~ Joullr19 
Vlt.r, et. el., El 1ooh19 de !1 rnd19• lourdn RodrlfUH P6rez. Badlp Mt29µ\J1! yo Q•g p1r1!cyl1c d1 !1 

r1d!pdjJydOn m•dctn•• y Jlmmy Qercl• C.m.rgo, La t1dlo pgr d101rg y pqr futre: per• kl9 ftw de .. 
prnente lnvHtlgeclón ••conjuntaron cad1 uno da Hto• mod11!01, da 9CU•1do con ... um•Janu• 
qu• axl•t•n anua toa aurop11ot1 y l•llnoem•rlc•no•, tenlo en 11u contenido como en eue DllJ11llvot1. 
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municipios, universidades y otras Instituciones educativas, y cada una 
define de diferente manera a la cultura, de acuerdo a la política de la 
estación. 

Este tipo de radiodifusión es un refuerzo a la ensel'\anza y 
alfabetización, cuenta ·con programas de educación e Información 
cultural. En el caso de las universitarias, éstas se centran más en 
difundir la Investigación científica y humanística, fortalecer el campo de 
la Información y dlvulg1clón de valores culturales, nacionales y unlver· 
sales, sobre todo la música de valor estético y folclórico. 

Las universidades Incursionaron en este medio con buenos resul· 
lados, ya que en su programación se reflejaba un Bito nivel de 
producción en el que no se dedicaba únicamente a halagar el gusto 
fácil de la mayoría, pero con al paso del tiempo su talento y proyección 
disminuyeron por falta de subsidio y de Interés del personal de la 
emisora. 

Con la frecuencia modulada se deteriora la Imagen de la radiodifusión 
cultural, pues las nuevas estaciones que surgieron de este tipo se 
catalogaron como semlculturales al comercializar sus espacios. Sin 
embargo, se considera como la opción más viable para difundir cultura 
debido a sus ventajas técnicas y a la fidelidad de su sonido, a pesar de 
su corto alcance. 

Hoy en día existen dos tipos de estaciones culturales: la selectiva y 
la propiamente cultural. La primera sólo tiene fines recreativos, intenta 
cultivar al radioescucha aunque no es su objetivo primordial. En lo que 
se refiere a la segunda, hace de la cultura su elemento principal de 
trabajo para orientar, enseñar y difundir todos sus aspectos en forma 
organizada y cosificada, dependiendo de la forma en cómo se le 
presente al receptor. 

La radio comercial AM y.12..fM. pertenecen a pequeñas o grandes 
cadenas radiofónicas cuyo principal objetivo es Inducir al radioescucha 
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al consumo de los productos que anuncia a través de la venta de 
espacios, pAtrocinnr progrnmRS de tipo informativo y proporcionar 

piezas musicales. Estas radíodilusoras contratan agencias especiales 

para que realicen estudios de mercado que les permita conocer el 
comportamiento de su público. 

La comercial transmite en AM y FM, la segunda se diferencia porque 
su programación esta dirigida a la clase media, mientras que la primera 
a la popular. 

Confesional en este modelo la Iglesia participa directamente, difunde 

mensajes religiosos que van dirigidos a las clases populares y zonas 
rurales. Esta Institución junto con organismos Internacionales sostiene 
económicamente a la estación. 

Las radiodjfusoras oficiales estatales y nacionales se engloban en 

una misma por tener características similares, como son la difusión de 
Información de fuentes oficiales que están enfocadas a justificar las 
acciones gubernamentales, dejando en segundo ténmlno la divulgación 
de la cuttura, educación, orientación y entretenimiento•. 

En lo que se refiere a las estacipnes jnternacjgoaJes, éstas dan a 

conocer al mundo una visión de su país de origen. El contenido de su 

programación es general y transcultural, envía sus señales a una 
audiencia más abierta. 

Las radios clandestinas jo~yrgeotes y revglucjonarjas, se pueden 
definir de la misma manera, pues todas presentan una similitud: operar 
sólo en las luchas armadas hasta que triunfa el movimiento que las 

•No h•Y que contundlrlH con la• unlver1tt1rlH, cuhuraln. •d~auw .. o ..c.iaa r9dlof6ntcas. 
qw H cMdte•n a cubtlr ouo1 nn ... 
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sustentan, do ser así pnsnn u ser IR vo1 oficial del nuevo gobierno. No 

cuenta con instalaciones fijas, ni con formatos para sus emisiones. 
Dentro de este grupo se encuentran las radio piratas o ljbres que 

semantlenen al margen de las normas jurídicas que pretenden regular
las. 

Este tipo de emisoras han surgido en Europa, Latinoamérica y 
México, debido a que el Estado es quien predomina en el manejo de 

los medios en estas regiones, lo que provoca que dichas radiodifusoras 
transmitan una diversidad cultural y política más amplia. 

Las radjos fronterjzas se caracterizan por cumplir con los reglamen
tos an materia de comunicación de su país de origen, pero al Interferir 

sus frecuencias infringen las de la nación vecina. 
Las comunitarias populares y campesinas no pertenecen a ninguna 

institución o grupo en particular. por ende su financiamiento no se basa 
en la venta de espacios sino por medio de donaciones. En estas 

emisoras se Impulsa el proceso autogestionario por parte de los recep-
· tores. 

Do acuordo con los ohjotivos de estas emisoras, la participación de 
la comunidad os directa en el mantenimiento de la estación y en la 

producción de programas. Cumple las funciones de la radio al explorar 
libremente las características del lenguaje radiofónico. Al mismo tiempo, 

los participantes hacen patente, en la programación, sus gustos y 
necesidades en cuanto a información, educación, tareas escolares, 

diversión y entretenimiento, al crear para ello formas alternativas de 
producción. 

Por último, se encuentran las Indigenistas; dentro de éstas han 
participado instituciones indigenistas del estado y religiosas dando 
apoyo económico. Su finalidad es educar, conservar tradiciones, cos
tumbres y ayudar a apreciar más la música indígena; además de que 
promueve la participación de los habitantes en la elaboración de 
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programas que son difundidos en los dialectos con los que se comu
nican. Se ofrece al radioescucha un panorama de otras culturas pero 
dándole preferencia e importancia a la del lugar, mediante el arraigo de 

su folclor, la animación de fiestas comunales, la difusión de saludos o 
mensajes a poblados vecinos, así como la transmisión de con
vocatorias. 
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2.1. Algunas experlenclH l•tlno•merlc•nH 

Como parte de la historia de la radiodifusión se le ha dado a ésta 
varios usos, entre los que se pueden citar el de Instrumento 
propagandístico, arma de lucha política, vehículo informativo y difusor 
de diversos géneros. 

En este marco se han llevado a cabo diversas experiencias 
radiofónicas en Latinoamérica, tanto en el área urbana como rural, que 
surgieron más allá de afanes mercantiles, que lograron Identificarse con 
Ja problemática de la comunidad en la que se ubicaron. De esta manera 
se encaminaron hacia fa educación a través de diferentes emisiones 
que pudieran servir: como colaborador del maestro en la enseñanza de 
ciertas materias de nivel básico; en la alfabetización y educación 
permanente de adultos; para ofrecer contenidos culturales más 
amplios, orientaciones educativas, informaciones de tipo profesional, 
de actualidad científica, literaria, artística, etcétera; y, al público infantil 
y juvenil dentro de un plan de actividades extraescolares. 

Para mostrar los alcances que tuvieron como precursoras al Iniciarse 
en el nuevo campo de Ja radiodifusión educativa en Latinoamérica, se 
retomaron a: Radio Mineras de Bolivia, Radio Sutatenza y Radio Enrl
qulllo, ya que ante la relevancia de sus aportes y características, 
apoyaron en diferentes reglones mediante diversos modelos 
radiofónicos, tanto a la educación no formal como a la educación 
Informal, las cuales han servido de base para rescatar sus avances en 
cuanto al tipo de programación que difundieron hasta la forma de 
financiamiento. 

Estas son sólo una muestra de las experiencias que han sido es
tablecidas por instituciones gubernamentales, políticas, religiosas o 
educativas, que han conseguido sin los apremios e Imposiciones 
comerciales, un desempeño útil en las reglones en que se situaron. 
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Algunas sobrevivieron a las lnsufienclas económicas, técnicas y de 
personal capacitado, asl como a presiones poiltlcas. Lo relevante de 
este tipo de emisoras es la creatividad y perseverancia que tuvieron 

para seguir adelante can la difusión de programas educativos, de 
orientación e Información que contribuyeran a la lntegr¡iclón del In

dividuo con su familia y su medio, asimismo, otras series se encargaban 
de apoyar les actividades de tipo agrícola, ganadero, de higiene y de 
servicios. Además de esto se caracterizaron por la participación directa 
de la población en la elaboración de sus programas que pretendían 
también conservar las tradiciones populares del lugar. 

2.1.1. Radio MlnerH da Bolivia 

Les radiodifusores mineras de Bolivia se caracterizaron por tener un 
matiz político. De éstas, la que surgió Radio Bolívar, con le que se 
hicieron los primeros Intentos de comunicación en la población al abrir 

espacios de opinión que sirvieran a los intereses del Partido Nacionalis
ta Revolucionarlo. 

Por otro lado, en el centro minero de Sucre, maestros normalistas 
Instalaron en 1948-1949 una emisora que se definió por expresar en 

sus Irregulares transmisiones un nacionalismo antioiigárqulco con cier
tas pretensiones "vanguardistas". Los trabajadores mineros y sobre 
todo los lideres sindicales la vieron con cierta desconfianza, pero se 
cambió de parecer pues por primera vez los aparatos receptores 

difundían noticias y comentarios sobre y desde las minas. 
En la guerra civil de 1949, Radio Sucre, fue destruida y sus Integrantes 

se dispersaron. A poco de realizarse la revolución de abril de 1952, en 
las reglones mineras de Siglo XX y Catavl, surgieron la radlodifusoras 
La ygz del mjnero y La 21 de DjcJembre respectivamente. Para 1963 
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fueron 23 emisoras y para 1965 se incrementaron a una treintena con 
un público aproximado de 32 mil trabajadores. 

Poco a poco condujeron su programación hacia la orientación y 
problemática de la clase trabajadora. Algunas estructuraron sus 
programas Informativos con mayor criterio comunicacional, de acuerdo 
con los recursos humanos con que contaban. La conciencia política y 
práctica social en los mineros generó la organización de otros grupos 
vinculados a ellos para enfrentar una realidad de emergencia y resis
tencia frente a sus adversarios. 

La pauta radiofónica que se desarrolló en circunstancias no emer

gentes se vio rebasada para adquirir dimensiones del contexto vivo, de 
la experiencia, de la historia y del pensamiento; además se enlazaron 
entre sí emisoras mineras, Incluyendo en ocasiones algunas citadlnas. 

Las radios bolivianas Informaron, comunicaron e Implantaron 
programas educativos que buscaban el esclarecimiento Ideológico y el 
debate de la realidad minera a través de la participación establecida en 
sus programas. Se transmitían las asambleas más significativas, ac

tividades sindicales, festividades locales cívicas y religiosas; y en
cuentros deportivos, entre otros. 

Estas difusoras se mantenían al aire con las contribuciones salariales 
quincenales de los trabajadores, así como de servicios locales y anun
cios publicitarios. 

La información local la recaudaban los departamentos de prensa de 
las distintas estaciones radiofónicas y la difundían entre sí garantizando 
la cobertura nacional. Ninguna de las mineras, excepto Pío XII disponía 

de telex, por tanto, no existió cabida para agencias noticiosas 
transnaclonales. 

Las transmisiones eran de seis a ocho horas diarias, de 5:00 a B:OO 
de la mañana, después reiniciaban a las 12:00 del dla hasta las 14:00 
horas, y finalmente de las 1 a:ooa las 22:00 horas. 
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Se programaba música argentina, boliviana y mexicana, entre otras, 
alternando la lectura de comunicados sindicales o deportivos. Los 
locutores eran más Importantes que Jos lideres gremiales y, en algunas 
ocasiones, si al locutor Je interesaba podía desacreditar al dirigente. En 
caso de que se suscitara un golpe de Estado antlpopular, la 
programación "estructurada" daba paso al núcleo organizativo para que 
efectuare movilizaciones. 

Pío XII surge cuando las otras estaciones mineras empezaban a 
decaer, sus noticias seleccionadas distorsionaban la veracidad de 
algunos acontecimientos como Ja revolución cubana y movimientos 
obreros, situación que beneficiaba la Intromisión estadounidense en 
este país. En 1965 cambió su tendencia y nombre, denominándose ua 
voz de los sin yoz "cuando las demás radlodifusoras están cerradas 
los trabajadores acuden al único medio da protesta y difusión de sus 
demandas"1. Para 1967 estaba reetlquetada como une emisora co
munista. Finalmente en 1973, el gobierno atacó a las radios mineras 
-entre ellas Pío XII- por participar activamente en las cuestiones políticas 
del país 

Les radios mineras de Bolivia utilizaron un modelo radiofónico comu
nitario que dio apoyo a Ja educación informal, lograron acercarse y 
comunicarse con la población a Ja que estaba dirigida, la cual incluso 
ofrecía parte de su salario para contribuir al financiamiento de la 
emisora. Por otro lado, el gobierno al ver afectados sus Intereses 
políticos, decidió que debía concluir sus transmisllones, a causa de la 
apertura de espacios de opinión. 

tHetor Schmucler V Ot'lando EnclnH. •ua radJoe minera• de Bollvla•, CpmynJsts!én y 
~No.I, Plig. 71. 
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2.1.2. Radio Sutatenza 

En 1949 se concede en Colombia una licencia para instalar una 
emisora de onda corta de un kilowatt, y en octubre nace la organización 
de escuelas radiofónicas de Radio Sutatenza y Acción Cultural Popular 
(Acpo). 

El sistema básico de este organismo considera programas 
educativos dirigidos a los campesinos por medio da lecciones e•· 
pi/cadas y apoyadas con textos impresos por él mismo. 

En 1955 se inauguró una filial en Bogotá; en 1960, se Instaló el primer 

transmisor de 50 kws.; finalmente se establecieron sucursales en 
Medellín y en el Valle del Cauca en 1963 y en 1969, respectivamente; 
hasta 1982 surgieron cinco estaciones de onda media en Bogotá: 
~ (250 kws.), Barranquilla (10 kws.), .Mfilm!!Í!l (120 kws.), y tres 
de onda corta en las frecuencias 5.095 kilociclos con 50 kws.; 5.075 kc. 
con 25/40 kws.; y en 6.075 kc. con 10kws. 

El apoyo Internacional, la labor adelantada y los objetivos de Acpo se 
conjugaron para que se le brindara ayuda oficial como utilidad común 

exenta de cualquier tributación y un subsidio por parte del Estado. 
El nacimiento de Radio Sutatenza tenía por objeto asistir al gobierno 

en su tarea de "pacificación del campo". La educación en este contexto 
consistía en darle al campesino una visión de sí mismo y del mundo, en 

la cual los conflictos sociales no tienen una relación con la lucha de 
clases ni con los factores económicos y políticos manipulados por la 
clRse dirigente. Acción Cultural Popular pretendió llevar a cabo una 
educación integral que nbarcara una cultura basada en una formación 

religiosa. Estos conocimientos le permitirían integrarse a la "vida social 
y económica del país", pero en ningún momento se mencionaba cuál 
sería el modelo social que respondería a sus necesidades. 
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No " ... so hablaba de explotación, do sujeción, de clases dominantes. 

de opresores y oprimidos. El contenido era básicamente 'objetivo y 
conocimientos científicos mínimos'. Lo que vale decir que eran 
políticamente de la misma manera el resto de las radiodifusoras, se 
preocupaban porque sus programas no alteraran las limitaciones de 

censura112• 

El valumen de producción y expansión no tardó en aumentar el 

presupuesto del funcionamiento de la Institución y no podía vivir in· 
definldamente de auxilios externos y de ayudas nacionales, por lo que 
se vio en la necesidad de buscar autofinanciamiento. Una de estas 

formas fue el complejo editorial gráfico {Editorial Andes) al que se sumó 
una planta de grabación de acetatos y una prensadora de discos. Otra 
fue ampliar el rendimiento de la infraestructura radial recurriendo a una 
programación cultural pagada. Sin embargo, Acpo intentó hacer esa 
programación de acuerdo a sus principios Ideológicos, pero fue der· 
rotada por la dinámica de la radio comercial que impuso sus reglas. 

Ante tal situación inició un cambio en la programación de una 
sucursal de Bogotá que quedó dividida una parte para los campesinos, 
a través de las escuelas radiofónicas con carácter didáctico, y por otro 

lado para el público en general se estructuraron programas culturales, 
de entretenimiento e información. Esta "programación cultural" sostuvo 

la lucha idealista durante algún tiempo por medio de un reciclaje de 
radionovelas. Los contenidos eran revisados por un comité para elegir 

los que estuvieran de acuerdo con los estatutos de la Institución. 
Un detalle interesante es que este comité: 
... no encontró nada en contra de los programas o contenidos elaborados porJ.a. 

~ (Volct" of Amcrlca) y suministrados graluilamente a Acpo { ... }el objetivo 

Atiynaldo P•r•~· wR.ctlo Sutalenzm, not• p•• su historia". Cgmynlctp!6n y CU!Nr& No, 
l!I. pjg,41. 
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do lo CIA n través cto In Voz de los EU y ol dn lu USIS, c.¡ue vio con satlstaccl6rt cómo 

Acpo servia do vohfculo para expandir la ldoologia anticomunista a los campesinos 

colomblanos3. 

Los escritores especializados, de estas emisoras, en diversos aspec
tos cutturales se fueron extinguiendo entre 1951 y 1967. En 1970 fueron 
reemplazados por autores que introdujeron en la programación los 
géneros de; misterio (1953), aventuras (1956), violencia (1971), trágico 
(1972), y romanticismo de folletin (1975). 

La radionovela culiural de Radio Sutatenza evolucionó de 1951 a 

1967, tiempo en el que predominó un género ligado con el objetivo de 
la institución llamado "educación cristiana integral del pueblo"; de 1968 
a 1973 con géneros contrarios al anterior y acordes con los de la 
radiodifusión comercial, que se anticipó en 1957, se intensificó en 1968 
y se consolidó dos años más tarde. 

Como consecuencia de ello, los mensajes institucionales y 
promocionales de orientación a los campesinos se transformaron en 
comerciales. La exoneración de Impuestos a la ayuda estatal que había 
logrado Radio Sutatenza por ser de utilidad común, levantó la protesta 
de la Asociación Nacional de Radiodifusoras (Anradio) ante su 

comercialización por ser una competencia desigual, modificando los 
privilegios en 1976, pero no la orientación adoptada. 

Radio Sutatenza se distinguió por ser una escuela radiofónica que 
sostuvo la difusión de educación no formal, basada en una formación 
religiosa, dirigida a campesinos, cuyos contenidos debían estar acor
des con los intereses del Estado, el cual aportaba el capital para 
mantener la emisora. Sin embargo, perdió estabilidad económica y 
modificó su modelo radiofónico al comercial. 
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2.1.3. Radio Enrlqulllo 

Radio Enriquillo nació en febrero de 1977. ubicada en Tamayo, al sur 
de la República Dominicana, trabajó c·on 1 O kws. de potencia. No 
perteneció a la iglesia, pero participaron en ella grupos y personas 
católicas que llevaban a cabo tareas sociales y de educación popular. 
Fue una sociedad civil sin fines lucrativos, que se sostenía 
económicamente de ingresos publicitarios mínimos ante la escasa 
relevancia de la zona como mercado. además complementaba sus 
gastos con fondos de agencias extranjeras•. Se caracterizó por ofrecer 
una comunicación dirigida a los sectores populares para apoyar el 
desarrollo de los procesos educativos y organizativos. Uno de sus 

objetivos fue orientar a las comunidades campesinas para que enfren
taran y propusieran soluciones a sus problemas políticos, educativos e 
informativos. etcétera. 

Algunos la consideraron como una radiodifusora política, en la que 
se denunciaba lo que les afectaba hasta contribuir a su propia 
educación. Otros negaban su carácter político comparándole con un 
partido, pues muchos de éstos manejaban al pueblo a su antojo. "La 
emisora fue concebida como{ ... }horizontal, •en medio del pueblo', 
'lugar de encuentro', 'donde el que nunca tuvo oportunidad de decir su 
palabra tenga voz'"4. 

•O. •cuerdo con la lnform1cldn renbada, ha•t. 1982 Radio Enrlqulllo contlnuabli con .u. 
tren1ml8lonu, 

Ma, Cristina Mata, •Radio Enrlqulllo: el proc:Ho de un• eveluecl6n~. Comunlc15!dn y 
~ No, l. P41g, 49. 
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En Radio Enrlqulllo la educación equivale a un proceso de 
comunicación, ya que el educador y el educando emplean un mismo 
ccanal, mediante el cual tratarán de entender su entorno social. 

Combina diversos modelos de comunicación, puede decirse que as 
un medio masivo y funciona con el sistema de producción y difusión de 
mensajes, a través de recursos dirigidos como concursos, envíos de 
cartas y encuestas, entre otros; pero por otra parte se reclama horizon
tal, participativa, Instrumento de eKpreslón, intercomunicación y 
educación de la población del sur. 

El propósito fundamental planteado al inicio de esta emisora fue la 
participación real del campesino en la producción y realización de 
programas y el fortalecimiento de sus agrupaciones. Tomando en 
cuenta su carácter de medio de difusión masiva, Radio Enriqulllo 
presentó problemas de organización, por lo que fue necesario Ir Intro
duciendo paulatinamente a los grupos que tenían mayor Influencia en 
la comunidad al proceso de elaboración y recepción de mensajes. 

En un principio se pensó en espacios formativos más sistemáticos, 
el conjunto de la labor radiofónica trataba de contribuir a la educación 
de los sectores populares, a sus posibilidades de crecer en conciencia 
y en organización para enfrentar la realidad de su región, otorgándoles 
el derecho de realizar ellos mismos las emisiones. Dentro de esa labor 
popular, Radio Enrlquillo se planteó trabajar conjuntamente con or
ganizaciones e Instituciones que percibieran con claridad que Ja 
educación es algo más que saber leer y escribir. 

Las áreas de su programación funcionaban con criterios propios de 
la educación popular y la comunicación alternativa: recepción or
ganizada de programas; coproducción de mensajes con grupos y 
asociaciones populares; sistemas de corresponsales y uso colectivo 
de folletos educativos. 
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Los formatos empleados en los programas de Radio Enriqul\lo son: 
entrevistas abiertas, audiodebates retransmitidos, audiodebates con 
seguimiento, teatro radial y cultural, las campañas y los cursillos. 

En lo que se refiere a las entrevistas abiertas los temas son de lo 
más variado, se relacionan con los problemas que afectan a los 
moradores, se graban canciones, poesía y todo tipo de manifestaciones 
del arte popular. Durante la realización del programa se tiene una 
relación más estrecha. se visitan asociaciones de agricultores, clubes 
de amas de casa, de jóvenes, grupos artísticos o simplemente familias. 

En los audlodebates retransmitidos se utilizan las producciones del 
Servicio de Educación Radiofónica para América Latina (SERPAL), que 
son radiodebates con amplio potencial educativo que enfoca diversas 
problemáticas sociales. De este modo puede visitarse a una sociedad 
campesina, ahf se escucha una serie radiofónica, terminada la audición 
el animador abre el debate, primero se busca comprender bien lo 
escuchado y luego se analiza el tema en relación con la realidad de la 
comunidad. 

Lgs audjpdebates ego segyjmjentp se aplicaron en la serie G.t:aaJa 
lm!OO producida por SERPAL. Como el caso de dos mil mujeres 
organizadas en pequeños grupos que bajo la supervisión de 
promotoras locales y seis encargados de zona se reunfan semanal o 
qulncenelmente en sus respectivas comunidades. Después de la 
audición y al debate, se distribuis un "comlc' correspondiente al 
episodio analizado. Este recurso gráfico tiene como ventaja grabar en 
la memoria lo conversado, estimula a leer a la persona y propicia una 
mayor Identificación con los conltmldos. 

El teatro radial y cultural era representado por artistas voluntarios, la 
temática o trama se les daba un poco antes de grabarlos para no perder 
la espontaneidad; los temas estaban relacionados con la vida del 
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campesino. Una vez grabados, se editaban y se amblen!•ban con 
música criolla y efectos de sonido. 

El formato de las campañas se usó especfficamente en el programa 
"En el surco', que Impartía educación técnica agropecuaria a los 
agricultores con la finalidad de aumentar la producción y de que tuvieran 
un mlnlmo desahogo económico. Para llevarlo a cabo se combinaron 
tres elementos pedagógicos: el programa radial, el folleto Ilustrativo, y 
reuniones con agrónomos y equipos de agricultores que incluían la 
prasentaclón de audiovisuales. 

Los cyrs!l!os mantenían cierto control de objetivos y estímulos 
pedagógicos que representaban un diploma de reconocimiento para el 
auditorio. El folleto o cuartilla se distribuía a !revés de la estructura de 
los clubes juveniles y asociaciones de agricultores, entre otros. El 
trabajo se planificaba con los agentes pastorales y de promoción. 

Radio Enrlqulllo combinó dos sistemas educa!lvos: la educación no 
formal y la educación informal; dirigió su atención a poblados de 
campesinos con la finalidad de contribuir al desarrollo de tareas sociales 
y educativas. Esta radlodifusora se caracterizó por ser comunitaria, por 
sostenerse de Ingresos mínimos de publicidad local y de fondos de 
agencias extranjeras. 
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2.2. Exp•rl1111c1 .. RedlofónlcH 

en M6xlco 

Ante los avances de la radiodifusión, tanto en lo técnico como en lo 
comunicativo, se ha dado prioridad a cubrir las necesidades educativas 
y culturales de la población con lo cual se buscaron nuevas formas de 
hacerlas llegar a diferentes puntos del país, por lo que surgieron 
diversas experiencias radiofónicas en .México, de las cuales se abor· 
daron: Radio Educación, Radio U.N.A.M., Radio. Huayacocotla, Radio 
Mezquita!, las radlodlfusoras del I.N.I., Radio Ayuntamiento Popular de 
Juchltán y Radio auerétaro. 

2.2.1. Radio Educ•clón 

Esta emisora educativa, la más antigua en la ciudad de México, 
dedicada a la clase media y a la popular. en un principio se dedicó a 
favorecer la educación no formal, posteriormente apoyó a la educación 
informal. Desde sus Inicios ha sido subsidiada por el Estado. A pesar 
de tener bien definidos sus objetivos, Radio Educación se ha visto 
mOdif/cada en su programación debido a las polftlcas que diversas 
administraciones le han asignado. A causa de la Importancia que 
revierte esta emisora, se le dedicará el capítulo IV para profundizar en 
su anéllsls, ya que se le ha tomado como el estudio de caso de la 
presente Investigación. 
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2.2.2. Rldlo U.N.A.M. 

El licenciado Luis Chico Goerne fungía como rector de 111 máxima 
Casa de Estudios cuando se fundó Radio Universidad Nacional (Radio 

UNAM) a la que se le asignaron las siglas XEUN el 14 de Junio de 1937, 
al empezar a transmitir con una potencia de 500 watts. 

Ante el progreso que presentaba le estación, las autoridades sa 
preocuparon por reestructurarla. Se implantó un horario estable y 

programas bien reallzedos e fin de ofrecer una verdadera difusión 
cultural. Se dotó a la discoteca de material nuevo, así como de personal 
competente, mejorando la calidad y el nivel educativo de las trans
misiones. 

Las actividades debían llegar a estudiantes de la ciudad y a poblados 
del Valle de México. Se adquirió en Europa una planta transmisora de 
50 mil watts que fue Inaugurada el 27 de noviembre de 1964. Al mismo 
tiempo que salía al aire la señal de un transmisor de frecuencia 

modulada cuando el doctor Pedro Rojas fue director de Radio UNAM. 
Entre los grandes logros de la estación, destaca la Idea de difundir 

buena música tanto clásica como folclórica dentro de un plan didáctico 
para 111 que realizaron contacio con embajadas de Latinoamérica pero 
sin descartar programas literarios, poemas de críticas (sic), campañas 
patrióticas y de servicio. 

Se difundía un programa bilingüe (náhualt-español) que no contaba 
con un proyecio bien definido, sin embargo fue aceptable. También se 

ofrecían cursillos breves con conferencias, se hacían programas en vivo 
con universitarios y no universitarios, de concertistas y solistas. Adem6s 

se establecieron cursos de idiomas facilitados por la BBC de Londres 
y de otras agencias, Radio UNAM proporcionaba manuales a los 
radioescuchas para su mejor comprensión. Cada lección se difundía 
dos veces al día. 
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Otro aspecto relevante se obtuvo con la serle Carta a México en la 
que se llevaba a cabo un Intercambio con vanos países por medio de 
corresponsales ubicados en Europa y particularmente en Yugoslavia, 
Polonia, Italia, Francia y la URSS. 

Durante la administración de Ignacio Chávez en Ja rectoría de la 
UNAM, se trató de brindar cursillos y conferencias a las universidades 
de provincia, por lo que se compraron algunas grabadoras para 
obsequiárselas. Llegó a ser una interesante promoción para el epoyo 
educativo de la universidad abierta ante la carencia de maestros, pero 
desafortunadamente este proyecto quedó Inconcluso porque el 
presupuesto fue destinado para hacer la revista "Punto de partida". 

En cuanto a la docencia radiofónica se creó un enlace con sectores 
de la comunidad nacional como el obrero. para orientarlos en cues
tiones de derechos y obligaciones laborales, de higiene, de Información 
cuttural y deportiva. entre otras: 

La Idea en que surge Radio UNAM es de extensión unlvorsttarla (proyección 

extramuros de la universidad) ... la radio en la práctica no se habla contentado o llmltado 

a la sola difusión de la cultura, además llevaba tareas que fueron reconock:laa 

justamente a partir del acuerdo de 1978 como por ejomplo. la extensión de la docencia. 

Esta es un campo que se ha desarrollado mucho en la radio y que también tiene más 

poslbUktades ... que es justamente la de la Universidad del Aire, que podrLamos llam11r 

asl, a la enseñanza radlof6nlca5. 

Con el programa Denuncia de djsoarates se enseñó el castellano. 
Asimismo se continuó con serles de idiomas (inglés y francés), así como 
de derecho agrario. obrero, penal, político y de economía, entre otras. 

Hpra de lps estados de Ja República transmitía Información relativa a 

cada una de las entidades del país. Los breviarios de La Unlyersidacl 
en síntesis tuvieron como objetivo ofrecer un panorama de la 

s Moncedll IM1t, O.ria. Bldlp YntunJcltd• 11111moo1n P6g.1H. 
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investigación científica y humanística de la universidad por medio de 
cápsulas Informativas que durabM de. 30 a 60 segundos y se 
transmttían a través de emisoras capltalinas y del Interior de la nación. 

Radio UNAM ha pasado por varias etapas que se pueden clasificar 
de la siguiente manera: en la primera (1937 a 1954) proporcionó 
Información cultural a nivel universitario, se propuso como parte del 
sistema de extensión universitaria y como una opción al público. Fue el 
proyecto de una radio cultural con objetivos ambiciosos, se implantó la 
presencia de la universidad extramuros. 

En cuanto a la segunda, que abarcó de 1954 a 1973, se enriqueció 
el contenido programático con base en lo intelectual universitario de 
alto nivel, se estableció un Intercambio con radios culturales del extran
jero y se mejoraron técnicamente las transmisiones. XEUN adquirió una 
personalidad a través de la consolidación de un estilo en su contenido 
y producción, alcanzó una presencia y madurez política que se 
manifestó en todas sus serles. Además se estimuló la originalidad, 
experimentación y el talento en la producción, se amplió el criterio 
radiofónico para llevar esto a cabo. 

En la última fase, de 1974 a 1980, la estación funcionó todavía con la 
Inercia que había quedado de la etapa anterior, no obstante ésta 
disminuyó y Radio UNAM perdió poco a poco el carácter y estilo en su 
contenido y producción con el pretexto de alcanzar un auditorio más 
numeroso. Durante este periodo, la estación contó con una 
administración burocrática qua siguió una política cultural oficlallsta. No 
existió una planeaclón, faltó una visión para Impulsar el crecimiento y 
desarrollo de la misma, su nivel Gcadémico y cultural fue bajo. 

A pesar de los oxcelontes resultados quo tuvo Radio UNAM en su 
segunda época, en los 90's no ha logrado recuperar la calidad en sus 
emisiones y por ende sigue relegada de la atención del público, aun del 
universitario. Como apunta Alejandro Quijano Jr. "Radio UNAM estaba 
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dirigida a la gente culta, desgraciadamente. No cumplía con una función 
que debía de haber tenido que era la de dttundlr cultura entre masas 
populares { ... } de todos modos muy poca gente la oía, así que no 
cumplía ninguna clase de propósltos•6 • 

Esta radlodttusora surgió auspiciada por la UNAM con al fin da elevar 

el nivel cultural de los universitarios. A lo largo de su trayectoria ha 
pasado por diversas etapas fundamentales, en una de ellas trató de 
cumplir un papel de educador mediante la educación no formal. En la 
segunda Inició un Intercambio de serles educativas con otras emisoras 

culturales de diversos paises, retomando a la educación Informal; 
además innovó al dar otra visión a la producción radiofónica, dando 
una perspectiva diferente al contenido de su programación. En la última 
fase desmejoraron los logros alcanzados debld'! a los malos manejos 
de los directores en turno. 

e lbkhm, "'-· 40. 
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2.2.3. R•dlo Hu•v•cocoll• 

Radio Huayacocotla (XEJN-OC) está ubicada al norte de la huasteca 
veracruzana, una de las reglones más pobres del país. Ahí, la gente vive 
de la agricultura a nivel de subsistencia, el control político está regido 
por el partido oficial; además, no existe una cohesión entre la com

unidad debido a las características geográficas de la comarca y por la 
dispersión de la población, según apunta el Informe Especial de El 
Ejnanclera*. 

Servicios Educativos Radiofónicos (SER de Mex) creó en 1965 las 

Escuelas Radiofónicas de Huayacocotla con la finalidad de apoyar a los 
adultos mediante programas de educación básica. 

Ante la diversidad de problemas de recursos humanos, financieros y 
los desfavorables resultados, Fomento Cultural y Educativo, A.C. (FCE) 
se hizo cargo en 1975 de la escuela buscando nuevas alternativas enla 
programación para que respondiera a los Intereses de la reglón, y de 
utilizar el medio radiofónico para la educación del pueblo. 

Se contaba con una ventaja técnica para transformar la escuela a una 
emisora abierta, los armónicos .. de la señal eran captados en un buen 
número de comunidades de Huayacocotla. De este modo era posible 
empezar a transmitir en tanto se obtenía el permiso para la onda largm 

... prMende 41119 ... un.i H'll90r•"partlclpatfv•,co.nuntcattv.ypopular,dond91o. beneflo*lol 
• .. mlM\a Htfn npKit.dcMI par• producir y conducir protr•rne11 de ln19r'9 par•._ COMunlclMl9 
y,.,._ •n .,eoper• y q\19, • .. l•rg•, logr•n I• •11to1..tJ6n. El obfetlvo ................... .. 
.,. poMM'6ft tom11'" Mlcr6fdno1• y H e1pr ... , H c0ntunfque y plrtlclpel.,. .. \llM ~y 
en .. Mfuel6n de probtemu comunH'"· "VocH d61Hlu, proymo. •In fln•nc,.mleftto•. IDWml. 
Eap1c;l1! de Ft Bn1nt!11g 111 d• novlembr• de 1HO. P4g. 13. 

••Sonido •gudo, concom"1n11, producido n1tur1lmen11por11 r990Mlnc,. de otro............,.. 
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y se haclan las adaptaciones técnicas necesarias. Todo esto se llevó 
a cabo, pero hasta el presente no se ha conseguido el permiso para 
difundir en onda larga, por lo que se sigue trabajando con el original de 
onda corta que funciona a base de armónicos. 

En un principio se Intentó ofrecer una educación formal a los adultos, 
sin embargo, no se cumplió con este propósito por lo que se 
modificaron las emisiones para brindar una educación no formal que 
estuviera dirigida a toda la población. Esta nuevo diseño se puso a 
prueba durante doca meses dando prioridad al desarrollo de ac
tividades productivas, de adquisición de una cultura básica, de inte
rrelacionar grupos, así como su organización. En este periodo se 
Integró un equipo con miembros de la comunidad que Incursionaron 
en la producción radiofónica. Después de este lapso se afinaron los 
objetivos para favorecer principalmente /a experimentación que sirviera 
para Incrementar la producción alimenticia, asimismo se buscaba la 
promoción agrfcola. 

A pesar de las dificultadas técnicas, de la falta de personal capacitado 
y de suficiente financiamiento, la respuesta del público fue positiva.· 

Posteriormente, la programación se adaptó de acuerdo con las horas 
de trabajo de la población rural con e/ fin de que ésta aprovechara ese 
tiempo para escuchar emisiones relacionadas con su labor. 

Una vez conformada la barra programática se apoyaron las ac
tividades escolares de extensión cu/tura/, se respaldaron a nuevos 
grupos opuestos al poder caciquil, se fomentó el intercambio y servicio 
en las diferentes comunidades, se realizaron programas especiales 
para mujeres y niños, una seri~ semanal de comentar/os sobre los 
principales procesos ocurridos, y de aficionados. Dentro de esta barra 

47 



se encontraban: 
-El pueblg tjene la palabra que dirigió su atención a los jornaleros, 

ejldatarlos, mlnlfundistas y trabajadores manuales. Recogía las In
quietudes del auditorio. 

-Entrevista camposlna recolectaba la opinión de campesinos y 
mujeres sobre problemas específicos. 

-Noticiero del campo transmitía información local-regional y estatal, 
Informaba y creaba opinión pública mediante entrevistas, reportajes y 
edltoriales, tratando de contrarrestar la influencia de los caciques que 
distorsionaban la información y propagaban rumores; los mismos 
campesinos reporteaban lo que sucedía en sus lugares de origen. 

-La myslca de la sjerra invitaba a músicos de las comunidades para 
que Interpretaran sus canciones. 

-Cprtes y aylsos emitía servicios de urgencia, opinión pública y 
denuncias. 

-La hpra de la cpmunjdad entrevistaba a representantes de diversas 
Instituciones, quienes no siempre aceptaban que se les cuestionara 
acerca del cumplimiento de sus funciones. 

Una vez lograda la participación de la gente se pretendió que apren
dieran a elaborar los programas, para ello se formaron comisiones que 
prepararan algunas series semanales, pero no se cumplió totalmente 
con el objetivo. 

En la región de Huayacocotla, la radio ha servido como un excelente 
apoyo para la educación, además, ha permitido conocer la compleja 
problemática de la comunidad, arraigada por muchos años de 
opresión, marginación y control, sobre todo el de los caciques. 

La labor de FCE y la radiod!fusora hicieron posible la apertura hacia 
diversos avances tecnológicos y el conocimiento de los dereéhos que 
deben defender los campesinos. 
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Durante la etapa Inicial de Radio Huayacocotla, la emisora estuvo 
apoyada por 'los principales del pueblo', pero cuando cambió su 
pol~lca educativa para emitir una programación cultural no formal, 
aquellos retiraron el respaldo económico e influyeron para que se 
obstaculizara el buen funcionamiento de la estación, así como para que 
el gobierno estatal Interviniera con el federal a fin de que se cancelara 
ol permiso para que opomra en A.M. 

2.2.4. R•dlo Mezqult•I 

En la zona otomí del Valle del Mezquital en lxmlquilpan, Hidalgo, 
prevaleció una precaria situación económica, política y social. De medio 
millón de habitantes, el 60% era otomí; ante tal situación el gobierno 
creó en 1940 el Patrimonio Indígena del Valla del Mezquital (PIVM), qua 
tuvo como objetivo Impedir el deterioro dal nivel de vida· de ese sector 
de la población, pero no existió una verdadera comunicación entra 
dicha Institución y las comunidades, por lo que se decidió crear a Radio 
Mezquital. 

Este proyecto nació en 1974* en función de una coyuntura histórica 
y una formación social. Demostró que existen espacios populares y 
participativos en los procesos de comunicación, y que también podría 

servir para reforzar los programas institucionales de desarrollo Integral . 

• "*"° ...... utt.I '°''6 dut•nl• CHI 20 añoe, .. tar •n la vid• CUHUHI dli k»e •• ,..,... ~ 
delV•RI Mezcauttal. Errua .u. prlnclp .... ~IYoeeetAtn kl ,.-, ·~•Y .......... 
• la~l6nco19CttYa.o. 1173a1111r~lbló9P0Vodlla ,~....,_..,,.-.,ao..t 
Slgftuht. .,e ad911'lú de apoytr el proy~o ln'llr116 tuef1ft c.ntklelilee de din.,•,_. .. ~• tr............, V au mentanl""""1o, para clMrfflutr r.a,torn ..,ua .. ,.._...., ... ioo-. ,.,. 

P'OfftOY91' la pettklptM:Jdn. "Von• d4b11-. proyKtM sin ftn11nclM'lllento". lofR'ml f•w.fe! • JI 
~ 11tMnovlembrada1HO.P'g.13. 
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El planteamiento lnlclal se basó en la Infraestructura técnica de una 
radio escuela (1963) que funcionaba en condiciones precarias. Fue en 
1974 cuando apareció la propuesta de Radio Mezquital con un plan 
para informar y reforzar las actividades laborales que realizaba el PIVM, 
además de motivar a la población, apoyar cursos, encuentros y a 

grupos de acción popular. Sin embargo, más adelante se vislumbraron 
perspectivas para dar prioridad a los hechos y aconteceres locales que 
afectaron la vida de los habitantes, reforzar la educación formal y 
extraescolar para adultos, abrir espacios de entretenimiento de las 
expresiones populares con la participación del pueblo. 

El PIVM proporcionó material que llenó las necesidades de la emisora 
dando a conocer las actividades del Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos (INEA), Universidad Nacional Autónoma de 

México (UNAM), Secretarla de Educación Pública (SEP), y otros lns· 
tltuclones. 

Su transmisión tenla una cobertura de 50 kilómetros a la redonda, 
difundía en otomí y en español. Se empleó la frecuencia modulada 
(XHO) en el 96.5 mHz. con mil watts de potencia trabajando 17 horas 
diarias, pero su recepción era limitada en comunidades indígenas de 

escasos recursos por lo que la Institución se vio obligada a distribuir 
aparatos receptores. El auditorio era más limitado y controlable, se 
dirigía a grupos de madres, faeneros, ejldatarios, comuneros y anal· 

fabetas. 
Por su parte, en la amplitud modulada (XEZG) ubicada en el 1390 

kHz., trabajaba con 500 watts durante doce horas al día, ofrecía una 
variedad de programas informativos, educativos y formativos, de los 
cuales se difundieron 80 horas semanarias al año. Se limitó la dttuslón 

,propagandística del PIVM y del Centro de Educación para Adultos 
(CEPA) con un promedio semanal de 33 emisiones. La programación 

estaba formada de la siguiente manera: formativos (20. 7%), orientación 
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(20.7%), Informativos (10.9%), culturales (7.77%), infantiles (4.24%), 
promoción a Instituciones (4.24%) y musicales (45.45%). 

Entre los programas de orientación se encontraban: 'Mensale al 
campesino MJ.tchos el!datar!os 1 os !ynes en el tjangy!s El Q1pm( y ou 

!lldJQ, Platlcendg en las comunidades Ia!Jrn, Le reforma agraria. y 
La radio al soot!c!o dp la comµo!dad 

Los programas formativos los Integraban: SI usted gujere pyede 
saber cómo crccu!o de estudios y La my!er del yallp, 

Las serles Informativas eran: Ngtlclarlo bilingüe Ngtas deportlyas y 
Ngtlc!arlos de Badjp Unlyers!dad, 

En los programas culturales se contaban: De tgdo un pgco en la 
cull.ura. El mundo de !os en/males Apuntes del sabor Cpmentarlgs, y 
Cuentos mexicanos. 

La barra Infantil estaba conformada por: El mundo de los niños, 
Música Infantil. Cuentos lnfantl!es Domingo lnfant!! y El rincón de los 
oJiila, 

En la barra musical predominaron el género ranchero, sones huas
tecos y música moderna. Ademés se difundía la programación lns
tltuclonal, actividades del gobierno a nivel municipal, estatal y nacional. 

Radio Mezquital funcionó como Instrumento de comunicación en el 
campo durante las administraciones de Luis Echeverría Alvarez y José 
López Portillo. El proyecto radiofónico alternativo concluyó definitiva
mente en 1979 debido a las limitaciones técnicas del medio, a los pocos 
recursos, a su vinculación oficial que Impidió siguiera adelanta el 
proceso Iniciado, así como a las Instituciones socioculturales en las que 
se desenvuelve la vida a los grupos marginales. 

Por su parte, las autoridades del PIVM abandonaron la estación y el 
nuevo vocal ejecutivo la consideró como un gesto improductivo, por lo 
que se propuso tramitar ante la Secretaría de Comunicaciones y 
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Transportes el permiso para que pudiera difundir anuncios comerciales 
y sostenerse económlcamente7 . 

Puede decirse que Radio Mezquital cumplió con sus objetivos de 
reforzar la educación formal y la educación no formal, de satisfacer las 
necesidades de Información y conocimientos de las comunidades 
Indígenas y campesinas, además de ofrecer programas de 
participación. Desafortunadamente por limitaciones técnicas y de recur
sos económicos se canceló el proyecto, dando apertura al modelo 
comercial. 

2.2.s. R1dlodllu1orH del ln1tltuto N1clon1l lndlgen1111 

El Instituto Nacional Indigenista (INI), surge en 1948 con la finalidad 
de normar toda acción dirigida a los Indígenas. Por ser la radio el medio 
más adecuado para alcanzar a las comunidades rurales de provincia, 
en 1979 crea el departamento de Planeación Radiofónica, cuyo 
propósito es apoyar el desarrollo de las reglones lnterétnlcas. Se Instaló 
una red de estaciones cuyos objetivos son contribuir a la educación 
bilingüe y blcultural da las minorías étnicas, superar el anaffabetismo, 
así como apoyar el trabajo de las agencias gubernamentales y los 
servicios académicos de la Secretaría de Educación Pública. 

Las radlodifusoras Indigenistas ofrecen un servicio que permite 
abreviar tiempo y comunicar simultáneamente a las comunidades de la 
reglón. Además están comprometidas a promover y fortalecer la cultura 
de las mismas, así como revalorar y ampliar sus potencialidades 
creativas. También tienen la obligación de defender sus dialectos. 

7 RodritueZ Hrei, MI. ff Lourdn. Bldlp Mt19u1ta! yo GllQ part!culer de !1 red!pdffye!én 

mlliWJ&. pq, "· 
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Para llevar a cabo la tarea anterior se basa en materiales radiofónicos 
que incluyen programas literarios, Informativos, de capacitación, musi
cales, cuentos, radionovelas históricas, etcétera. 

La Instalación de emisoras del INI se efectuó en dos etapas, la primera 
estuvo encabezada por: 

-XEZ\I 'La Voz de la Montaña' Surgió en 1979 en Tlapa da Comon
fort, Guarrero. Inició su programación en español, náhuatl, tlapanaco y 
mlxteco a 28 municipios da apr0><1madamente 250 mil habitantes. 
Transmite de lunes e viernes do las 6:00 a 18:00 horas y los sábados y 
domingos de las 6:00 a las 14:00 horas. Su potencia de mll watts 
ubicada en los 800 kHz., tiene una cobertura de 5 027 km2. 

-XENAC "la voz de lps Chpntales' está situada en Nacajuca, Tabas
co. En 1980 el gobierno estatal proporcionó los fondos económicos y 
el INI se comprometió a continuar con los gastos de operación. Empezó 
a transmitir a principios de 1981 en español y chontal con una potencia 

de 500 watts en el 1440 kHz., con una cobertura de mil 257 km2 qua 
alcanza un promedio de siete municipios con 50 mll habitantes. Difunde 

en el mismo horario que la estación anterior. 
-XETLA 'La voz de la Mjxteca' se localiza en Tlaxlaco, Oaxaca. Esta 

zona se caracteriza por ser un centro polfilco y económico de la reglón 
conocida como la Mlxteca Alta. Se empezó a instalar en 1981, pero 
hasta el año siguiente Inició su funcionamiento. Emite en mixteco, trlqui 
y español en el 930 kHz., de lunes a viernes de las 7:00 a las 19:00 

horas, y los sábados y domingos de las 7:00 a las 15:00 horas. Cubre 
un perímetro de 2 827 km2. abarcando 166 municipios con una 
población de 210 mll gentes. 

Una vez concluido este periodo, la Coordinadora General del Plan 
Nacional para Zonas Deprimidas y Grupos Marginales (Coplamar), 
propone una segunda etapa en la que otorga al INI 28 millones 730 mil 
pesos con lo que se establecieron en 1982: 
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-XETAR 'La \loz de la Sierra Tarahumara" en Guachochl, Chihuahua. 

Transmite en tarahumar, tepehuan, huarljío, ódame y español, en el 880 
kHz., con una potencia de 1 O mil watts que cubren 31 416 km2 y llega 
a una población de 130 996 Indígenas en 28 municipios. Trabaja en el 
mismo horario que XETLA 

-XEPUR "La Vgz de lgs Pyrépechas• cubre a 69 municipios de 
Cherán, Mlchoacán, con una población de 207 mll personas. Difunde 

en el 830 del cuadrante con una potencia de mil watts que alcanza 
5 027 km2. Emite en purépecha y español. Trabaja de lunes a viernes 
de las 7:00 a las 19:00 horas, y los sábados y domingos de las 7:00 a 

las 15:00 horas. 
-XEPT "La Voz de lps Ma~as" ubicada en Peto, Yucatán, tiene una 

potencia de 10 mil watts, ocupa el 740 kHz., cubriendo 31 416 km2 en 
106 municipios de Quintana Roo, Yucatán y Campeche, con una 
población aproximada de 530 849 habitantes. Transmite en maya y 
espa~ol. Su horario de difusión es de lunes a viernes de las 6:00 a las 
18:00 horas, y los sábados y domingos de las 6:00 a las 14:00 horas. 

Y finalmente, en 1987 se Instaló XEVES "La Yoz de la Frontera Syr' 
ubicada en Las Margaritas, Chiapas, transmite en tojonabal,tzelzal, 

tzotzll y español con una potencia de 5 mil watts. 
En todas las emisoras del INI, la música ocupa un lugar sustantivo 

en la programación, sus funciones primordiales están dirigidas a con
tribuir al rescate, fomento, revaloraclón y difusión de la cultura de los 
grupos Indígenas, así como a prestar a los habitantes de las comu
nidades un servicio de comunicación. Las transmisiones se realizan en 

sus propios dialectos además del español. 
Es de especial Interés que la divulgación de la música Indígena 

coadyuve a fortalecer la Identidad del mismo, le de presencia cultural 
en la sociedad y contribuya a enriquecer la educación musical a nivel 

local y nacional. 
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Gran parte de este material es grabada directamente en las comu
nidades indígenas, la que permite difundir de una manera más fiel la 
música autóctona. 

Las fonatecas de las radiadifusoras se han enriquecida y acrecen
tado con grabaciones auténticas y originales, que en algunas casas 
constituyen el única material a nivel nacional e Internacional. Las 
recopilaciones las lleva a cabo el personal de las estaciones compuesta 
en un 90% de Indígenas. 

Se han rescatada y se transmiten diversos géneros musicales 
indígenas entre los que se encuentran las tamborileros de la cultura 
chantal en Tabasco, las chilenas de Guerrero, las plrecuas de 
Mlchaacán, las sanes y jaranas de Vucatán, las matachines de 
Chihuahua, y las bandas en Oaxaca. 

Las estaciones se han convertida en un foro de expresión, en las.que 
los grupos de música Indígena acuden espontáneamente a grabar sus 
propias composiciones que san transmitidas en diversas programas. 

Además se ha capacitada el personal de las emisoras en 
etnamusicalagía can el fin de ofrecer conocimientos que ayuden a 
enaltecer las transmisiones, al brindar al auditarla una Información que 
le permita identificar el género al que pertenecen las melodías, su 
origen, Instrumentas que la componen, intérpretes y su significado. La 
labor de las emisoras patentiza que estas constituyen un potencial de 
difusión y revaloración de nuestra música Indígena. Por su parte el 
departamento de Planeación Radiofónica realiza el acopia, producción 
e Investigación de material radiofónica, así como el copiada de 
programas !Iterarlas, Informativas, de capacitación y musicales, entre 
otros, en convenio con el Archivo Etnográfica y Audiovisual del INI, 
Radio Educación, el Centro de Educación de Adultos de lxmiqullpan, 
Hidalga, y con la radladifusora de Tlapa, Guerrero (XEZV). 
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Para ejemplWicar la estructura de la programación de una emisora del 
INI, se citará la de XETAR "la Voz de la Sierra Tarahumara": 

Los programas no musicales están amenizados por todo tipo de 
melodías indígenas y modernas mestizas. Entre estos se encuentran: 
Por los caminos del INI México indígena, Las plantas y nuestras tierras 
Tarahymera del poste Tarahumara del este Las plgntas y su sa!yd 

Hora tepehuao Nuestra tierra y nuestra historia. Además se difunden 

servicios informativos y de Interés general, así como avisos y saludos 
Intercalados a lo largo de la programación. 

La berra musical está Integrada por canciones rancheras, norteñas, 
mexicanas, tarahumaras, extranjera no Indígena, Indígena no 
terahumara, 'pop" mestiza mexicana e Indígena-mexicana. 

SI bien es cierto que las radlodlfusores del I.N.I. se propusieron en 
sus Inicios cubrir los requerimientos educacionales y culturales de las 
comunidades Indígenas, a través de una educación Informal, principal· 
mente se pronunciaron por difundir programas bilingües y blcullurales. 
Para la Instalación de las emisoras se contó con la participación de 
Instituciones afines y de gobiernos estatales, sin embargo, el 1.N.I se he 
hecho cargo de la manutención y de los contenidos programáticos. 
Actualmente les estaciones contlnuen funcionando, lnde· 
pendlentemente una de otra. 

2.2.8. Radio Ayuntamiento Popular de Juchltjn 

Radio Ayuntamiento Popular de Juchitán surgió de le lucha de 
poderes de los partidos políticos: Partido Revolucionarlo Institucional 
(PRI) y la Coalición de Obreros, Campesinos y Estudiantes lnde· 
pendientes (COCEI), que consistió en el predominio polklco y social. El 
PAi se respaldó en los Inversionistas nacionales y extranjeros, en tanto 
la Coalición estuvo apoyada por gente de la reglón y pretendió evitar la 
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penetración Ideológica que fomentaba el partido oficial y les 
radioemisoras comerciales. 

Después de una serle de enfrentamientos, la COCEI ganó la 
presidencia municipal en las elecciones de 1980. En ese momento 
decidió crear con la participación del sector popular: Radio Ayunlamlen
to Popular de Juchltán (RAPJ) para preservar la cultura Indígena. 

Para 1982 se planteó el proyecto con el apoyo y asesoría de la 
Universidad Autónoma de Guerrero, además se obtuvo el respaldo de 
diversos organismos de las universidades de Puebla, Slnaloa y 
Zacatecas. 

La solicitud del permiso para la instalación de la radlodifusora se 
entregó el 8 de noviembre de 1982, ésta fue negada por el gobierno 
estatal, ya que la estación manejaba una política diferente, que orientara 
a los Individuos poniendo en peligro su estabilidad. Por esta razón 
decide Iniciar su transmisión el 16 de enero de 1983 en la frecuencia de 
1580 klc., con las siglas XEAP, sin la autorización legal y recibiendo 
ayuda da la Casa de la Cultura local con asesoría de programas (clases 
en zapoteco, lectura de la revista "Guachochl" Reza, cuentos y poemas 
zapotecos). Asimismo la emisora difundió eventos y actividades de ese 
centro cultural. 

Los objetivos de esta estación fueron salvaguardar las culturas 
autóctonas, presentar una alternativa educativa y contrarrestar los 
ataques del PAi y de los caciques comerciantes. 

Durante las quince horas diarias de transmisión, algunos de los 
programas que se Incluyeron fueron: 

-JQlldl!a (La hora campesina), brindaba asesoría técnica, información 
política y serles da la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) de 
laCOCEI. 
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·Salarlo mínimo que hablaba sobre los derechos de los trabajadores 
de la lucha obrera y de sus organizaciones a nivel nacional y local, así 
como de la prevención de accidentes en el centro de trabajo. 

·BAP lntoana transmitía Información nacional e Internacional sobre 
los movimientos y huelgas obreras. Se emitía en zapoteco. 

Además difundían radionovelas históricas y programas musicales 
(tropical, folclórica, regional y moderna). 

La hgra popular Servjclos a la cgmyojdad y Yo!yntad popylar 

abordaban problemas que afectaban a la localidad. 
Para el auditorio infantil se contaba con: Iiempp de niños y ZlllDbu 

ZlL!!J.bi..¡umbague zumban. Para los Jóvenes: La layen gyardja. música 

de rock, Jazz, ragge, clásica y regional. 
Las actividades realizadas por Radio Ayuntamiento Popular 

ofrecieron verdaderas alternativas de comunicación, participación y de 
labor radiofónica en beneficio de los habitantes, lo que se convirtió en 

un factor desfavorable para el PRI; los caciques y las cuatro emisoras 
comerciales del lugar se encargaron de propalar rumores en contra de 
RAPJ, de igual manera la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
se encargó de Interferir su señal. 

Ante esta situación y con el objeto de que se les diera el permiso de 
transmisión, Radio Universidad Pueblo (de la Universidad Autónoma de 

Guerrero) que Inició sus labores en mayo de 1982, y Radio Ayuntamleno 
Popular realizaron una marcha campesina de Juchltán a Oaxaca. 
Ambas radiodifusoras se encontraban al margen de los medios de 
comunicación comerciales y gubernamentales. 

Por otra parte, al perder el poder, encabezado por la COCEI, debido 
al fraude electoral que efectuó el PRI, XEAP quedó sin el respaldo para 
mantenerse al aire. Después de las elecciones fue totalmente lnter· 
ferlda; de este modo, la experiencia alternativa de Radio Ayuntamiento 

Popular de Juchltán duró 321 días, del 16 de enero al 20 de noviembre 
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de 1983. A partir de esa fecha se ejerció un férreo control en la 
Información de la entidad y la consigna gubernamental fue :•que no se 
hablara más de la COCEI ni del Ayuntamiento Popular•8• 

La particularidad de esta emisora 'pirata" o 'libre• es que surgió como 
resultado de la lucha entre el partido oficial y su opositor. con la finalidad 
de contrarrestar el dominio polttlco que prevalecía; además trató de 
rescatar y preservar la cultura de dicha comunidad mediante una 
estrecha relación que se reflejó en las serles de servicio social, 
educativas e Informativas, entre otras. Se le negó el permiso para 
transmitir en virtud de que sus emisiones no estaban acordes con los 
Intereses del gobierno estatal. 

2.2.1. R•dlo Ou•r6tllro 

Radio Ouerétaro, surgió el 4 de febrero de 1988 como parte del 
proyecto cultural del Sistema Estatal de Comunicación. En la entidad 
no existía más que una emisora cultural, Radio Universidad, y siete 
emisoras comerciales controladas por un solo grupo. Con esto se 
pretendió otorgar al gobierno estatal una herramienta de calidad para 
la producción y difusión de sus proyectos de comunicación cultural. 

Una de las primeras labores fue aplicar el desarrollo de las barras 
programáticas que se dividieron en cultural, educativa, informativa, 
musical e Infantil, y una barra especial en la que participa el público. La 
programación es de 18 horas al aire diarias, con una producción de 200 
horas. 

Las series musicales ocupan un 60%, lo que da la posibilidad de 

• Atrato IMc:hez. Javier. ti cgn1111g 1sgném!sg pp!!Usg y qu!Mel de !pe med!ge de 

GCITJMn!s•c!Qn El s119 dt >!fAp Ald!e Ayuntaml1nte P"'Y'" de .l.!Fhlltn PYHjL P'I· Zt l. 
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conocer una gran variedad de géneros musicales*, tanto mundiales 
como regionales que no se escuchan en las estaciones comerciales, 
las cuales nno se Interesan en ofrecerlos al público. 

Los programas que se emitieron cuando Inició la emisora fueron: IAll 
que la canclónl (canción popular), Un pocp más (música nostálgica). 
El libro de la semana (literario), Las palabras y las cosas (literario), J.12 
que ylene sucec!lendo (conciertos), !jempp de hlbádos (rock en 
español). 

Dentro de las nuevas series se pueden contar: El yuelo del canto 
bnlll2 (música clásica), Sabor a Carjbe (música afroantillana), Il2'8lldl2 
liullmr:lll (rock), Ppr el lado soleado de la calle (blues). Asimismo estuvo 
al aire la radionovela Ecps de cantera se transmiten noticiarlos, 
programas de asesorla legal y médica. Uno de los programas más 
Importantes en esta radiodifusora es Sin enredos revista radiofónica 
de participación comunitaria. 

A tres años de su aparición, Radio Querétaro es una de las emisoras 
regionales más Importantes del país. Una de las metas constantes es 
la creación de programas que rescaten los valores cutturales de la 
entidad. 

Entre los proyectos pendientes se encuentra la amp!!ación de Ins
talaciones técnicas más adecuadas con una señal unidireccional, asl 
como la Instalación de una repetidora en la zona de la sierra a fin de 
obtener una cobertura total**. 

• ~.u.nto.tau.rocll,mú•lc•mt•~,entr•ob'a.,ac~dltntorm.c:t6nMllf• ,._ 

••Debido • la• condklonn 9.ogr,ftcM, h .. ta •"°'•el 30,., del terrHorlo no NCllt9 la .eM~ y• 
qu. .. elerra queret.n• no lo permite. 
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El gobierno queretano al percatarse de las fimitaciones de los medios 
de comunicación se da a la tarea de ofrecer, mediante programas 
Informativos, de participación y musicales, un apoyo para recuperar y 
mant-r vigentes sus valores, así como sus costumbres, por lo que 
decidió crear el proyecto cultural del Sistema Estatal de Comunicación, 
del que surgió Radio Ouerétaro, con un perfil cultural que retoma a la 
educación Informal, con lo cual se ha convertido en una opción para 
esa comunidad. 
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'A nivel personal, el quehacer 
radiofónico para mi es un vicio. Es Ja 
tarea más grata y reconfortante que me 
ha tocado real/zar en mi vida. Soy una 
apasionada de /a radio. Hace muchos 
años que me dedico a esto y pienso 
que es un compromiso enorme con los 
radioescuchas, pero también es un 
gran placer. Es un privlleglo poder 
trabajar en la radio por tratarse de un 
campo en el que Ja principal he
rramienta de traba/o es la Imaginación, 
de la cual partimos para crear una 
cápsula, una serle de programas, un 
noticiarlo o un programa taller, en fin, 
para cada uno de los formatos 
radiofónicos. En este sentido, la 
Imaginación nos lleva a lugares In
finitos y nos permite entender la vida, 
no /Imitada por una Imagen, sino Inven
tando siempre nuevos mundos". 

MARTA ROMO 
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3. EL QUEHACER RADIOFONICO 
Se exp.n lffrkulc•te I• clflDmto1 que collfanu• ti 

quehaccrradlof6nlco,a1fcomo1ulntcrnlacl6a1elpapclque 
cumple cada uno de ellos en la produc:d6a ndlo1'6alca. Se 
cllu ftapttntos de entrnlsb• rnllaadu coa prof'nlonaln 
de Radio UNAM, IMERy Kadlo Educación. 

3.1. Queh•cer r•dlaf6nlco 
y radio educ•tlv• 

'El micrófono es Impasible, fria y cruelmente Impersonal. No es de 
asombrar que los novicios tiemblen en su presencia { ... }. Como buena 
máquina no admita /mpelfecc/ones: haca justicia cumplida a lo bueno 
ya lo malo que se le confía. La sanción la da ese ciego descontentadizo. 
exigente o Incógnito que es el radioescucha. Y la da con Igual crueldad 
Incorporándose para cambiar, ya para siempre, los 'klloclcfos' de su 
predilección. 

El o/o puada leer en diagonal toda una página y retener lo que le 
Interesa; el o/do tiene que tolerar toda cuanta le digan; pero no lo hace 

das veces, si está en su mano'1. 
En México, la presencia de la radiodifusión es promovida cuantitativa 

y no cualitativamente siendo que los avances tecnológlcos deberían 
aprovecharse para ampliar la cobertura con mayor calidad, definición 
en el sonido, y de esta manera ofrecer un mejor servicio en difusoras 
educativas. 

Cuando la i'adio educativa comenzó a perfilarse como tal, no se 
habían planteado técnicas ni métodos precisos que conllevaran a 
brindar un mensaje que capturara mayor número de radioescuchas, 
fue hasta después que se llegó a Ullllzar la creatividad y el ingenio 
humano, la combinación de sonidos tales como la música, ruidos y 
voces, todos ellos entrelazados a través de un equipo técnico -que 

Vll•t, Jonftn• y VlllegH, Taodoro, El sonido d111 r1dlg. pjg, 3. 
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ayudara para qua un programa tuviese un mayor efecto e Incidencia en 
al grupo al qua estuviere dirigido·, todos estos elementos han sido 
denominados como queh1car r1dlotónlco por varios autores entre los 
que destacan Mario Keplún, Josefina Vllar y Teodoro Vlllegas, Jlmmy 
Cemergo y James TherouK. 

Ante este panorama se plantee pare qué y para quién se debe hacer 
radio educativa, si su propósito Inicial es ser Instrumento de educación 

(en esta se pueden contar conocimientos e informaciones b'•lcas y 
culturales), y promotora del desarrollo social del Individuo. 

Según Merlo Kaplún, en general y desafortunadamente, la Imagen de 
Ja radio educativa es simple y de gran aburrimiento, le programación 
en lugar de ser alentadora e Innovadora sólo reafirma asa Imagen más 

que reforzarle. 'Los programas educativos no tienen por qué ser 
acartonados, tienen que Ir acompailando a la gente". afirmó en entrevis
ta Mallé lbargüengoitla, productora radiofónica del Instituto Mexicano 
de la Radio (IMER),qulen agregó que lo educativo y lo cultural no tienen 
que ser serlo y formal, "cuando toda la vida nos le pasamos riendo, 
divirtiendo y conociendo gente". 

El apoyo del quehacer radiofónico en el ámbito educativo pretende 

que el programa no tiene por qué ni debe ser aburrido, ya que estos 
pueden atraer y servir al público. Las serles de entretenimiento no tienen 

que ser banales pero pueden ser de gran estímulo en el área educativa. 
La función de la programación de la radio educativa puede ser lnfor· 

mative, educativa y de entretenimiento, pero no por ello se deben 
desligar unos de otros como independientes y diferenciales. 

En lo que se refiere a la idea de que el Individuo se empieza a educar 
desde su Infancia hasta la adolescencia en aulas escolares, según 
Thomas J. La Baile, se ha ido sustituyendo por medio de lo que ahora 
se considera como educación informal. 
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Todo programa bien elaborado educa de alguna manera, ya sea que 
se escuche con un propósito meramente educativo o por placer, 
cualquiera de estas dos razones rescata nuevos valores que abrirán 
pautas al comportamiento establecido: aunque no se descarta que 
pueda tener una Influencia positiva o negativa. 

Existe una contraposición en los fines de los programas educativos 
y de entretenimiento, pues los primeros además de educar deben 
recrear; y los segundos aparte de sus objetivos Iniciales ofrecer una 
Instrucción. Lo Importante de este tipo de emisiones es que satisfagan 
las necesidades de sus receptores. "Puedo educar por medio de un 
cuento, haciendo que no te estoy educando", propuso en una charla 
la subgerente de la emisora XEB, Blanca Lolbee. 

Aparte de modificar valores e influir en el habita! del hombre, la radio 

es la solución más Idónea para impulsar la educación, y dadas sus 
características (do bajo costo, mayor cobertura, posibilidad de llegar a 
comunidades urbanas y rurales, etcétera) se adapta a la transmisión 
oral y en valores no escritos, puesto que para recibir los mensajes no 
es necesario saber leer. 

La cuestión no es solo cuánto se puede hacer sino cómo hacerlo, 
poco sirven las técnicas sin una base teórica -y a la inversa-, cuando 
están enfocadas hacia un fin educativo. Es importante considerar que 

la radio más que interferir directamente, nada más contribuirá en el 
proceso educativo, como dice Laura Elena Padrón, productora de 
Radio Educación: ' ... la radio si sirve para ofrecer una educación 
Informal porque requerimos del quehacer radiofónico que ya está dado. 
No se va a Inventar algo nuevo de lo que hay en cuestión de 
producción.pero la forma de decir las cosas, eso sería lo novedoso en 
una cuestión educativa. Si en tu radio vss escuchando algo que te 
Interesa de Inmediato lo tomas, lo retroallmentas y esa es una 
educación Informal". 
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Un programa educativo que emplee el quehacer radiofónico debe 
plantearse desde un principio cuáles son sus objetivos y pretensiones, 
cómo estimular un proceso en los oyentes, Inculcarles conocimientos 
y obtener resultados prácticos, ayudar a tomar conciencia de su 
realidad física, facllltar los elementos para comprender y cuestionar su 
su entorno social; alentar la reflexión e Inteligencia; Identificarse con las 
necesidades e Intereses de la comunidad, y ésta deberá percatarse de 

ello; Incitar el diálogo, la participación, responsabllldad, dignidad y 
valores. SI en la programación se retoman las anteriores propuestu se 
obtendrían logros tanto en el receptor como en el cumpllmlento de la 
emisora educativa. 

De acuerdo con el empleo del quehacer radiofónico; el proceso 
educativo debe ser meticuloso, gradual y realista para obtener resul
tados positivos a largo plazo, el productor debe evitar anticiparse a los 
acontecimientos para que de oportunidad a que el Individuo asimile el 
contenido del mensaje. Hay que recordar que no todos cuentan con 
una opinión, por ello se requiere respetar el ritmo y capacidad de 
captación de cada persona; aunque la radiofonía educativa se vea 
limitada en algunos casos, siempre prestará un servicio valioso que 
dependerá de cómo se estructuran los mensajes y cómo se presenta 
el tema. 

Después de que se aplica el quehacer radiofónico en la realización 
de un programa, se cuestiona si se logró que el oyente aprendiera algo 
y si éste llevó a cabo lo escuchado .• si se reflexionó ante la problemática 
presentada, o si se contribuyó a enriquecer su capacidad de 
razonamiento. 

Al utilizar los elementos técnicos y creativos se desea atraer al público 
que habitualmente oye emisiones en forma distraída y superficial. 'Hay 
dos formas de hacer educación por radio: una, decidiendo previamente 
qué es lo que el oyente 'debe' aprender; otra, partiendo de lo que el 
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oyente 'quiere' aprender, de lo que él siente como necesidad y como 
pregunta"2. 

"Cuando se Inicia una serle, el proyecto debe contar con un plan· 
teamlento: qué tipo da música se va a tocar, porqué quieres esa música, 
a quién vas a dirigirte, etcétera. Pero no hay que oMdar que no lodos 
los Jóvenes son 'tieros' o 'ch/dos', entonces es muy Importante saber 
qué sector le va a escuchar', comentó Laura Elena Padrón. 

En· el momento en que el auditorio se da cuente que en las 
radlodifusoraa privadas se emiten mensajes negativos que no les 
benefician, existe la posibilidad de que pongan més atención a los mejor 
estructurados y fundamentados, como serian los educativos en los que 

se establece una Identificación plena entre el programa y el receptor. 
De ah( la Importancia que el quehacer radiofónico sistematice la 

programación en diversos géneros, pare ello se valdrá de su lenguaje 
qi,ie logra expre1ivldad junto con otros elementos. 

El lengua/a radiofónico, de acuerdo con Laura Elena • ... depende de/ 
criterio del que lo esté escribiendo. El lengua/e as e/ arma con la que 
vas a comunicarte con la demás genta que te escucha, mientras mds 
responsable sea la persona que esté hablando en el micrófono y utilice 
mejor éste, más efectiva será la comunicación. El lengua/e es cam
biante y por ello rico, pero su mane/o debe ser /o más limpio, llano, 
claro, concreto y directo, asf es la radio, eso se requiere para llegar al 
público. Además se debe ser especfflco para cada tipo de auditorio, 
pero no hay que de/ar de ser senclllo. Desde mi punto de vista muy 
particular sí hay fonnas de mane/o del lengua/e por el fonnato. La 
redacción debe ser directa, frases cortas, párrafos pequetios, eso es 
lo qua a /a gente se /e queda". 

K•plún, Mario. Ptpdusc\lrn dt Prpqr1m11 41 redlo. P•11. 70. 
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Las emisores educativas pueden dedicarse a halagar el gusto fácil 
de la mayoría da las personas, porque deben ser ante todo educativas 
e Informativas, empero hay que tomar en cuenta que el trabajo puede 

realizarse en forma amena para capturar al público que está acos· 
lumbrada a encontrar en la radio un medio sencillo de entretenimiento. 
Esas emisoras requieren de un presupuesto de producción elevado 
que les permtte cumplir de manera serle con las tareas que les han sido 
asignadas. Paradójicamente los objetivos, proyectos y programes 
educativos, pocas veces cuentan con los recursos económicos sufi· 
cientes para las tareas que tienen encomendadas. 

Para obtener une verdadera aplicación del quehacer radiofónico e 
impulsar la creatividad se deben fijar los fines, políticas de la emisora 
educativa y le intención del proyecto pare la elaboreclón de un 
programe. Habrá de tomarse en cuente en le Investigación los aspectos 
relevantes de la zona de cobertura de la estación, su situación socio· 
económica y polftlce de la región; contexto cutturel; polftlca educativa y 
cuttural del gobierno. 

Por diversos motivos como la escasez de personal capacitado, la 
fatta de interés por parte de organizaciones e instituciones educativas 
y de las propias emisoras educativas, disminuyó la producción de 
programas -por razones comerciales- y se convirtieron en simples 
'slnfonolas" al aire, de acuerdo con una referencia que hace Josefina 
Vilar•. 

-V .... Yllat .foMftn•, et. •l. Op. ctt. 
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3.2. Elemento• del quehecer radiofónico 

Hablar de radio educativa Implica que también se debe hablar del 
quehacer radiofónico, ya que la Imagen que se tiene de la primera es 
de una programación aburrida, copla fiel de textos escolares o como 
series elaboradas sin ninguna investigación a fondo, que no tienen un 

proyecto definido y estructurado para respaldar el contenido y 
propósitos para los que fue creada, y sólo cubre un tiempo disponible 
que no satisface las necesidades de su auditorio. 

Con el quehacer radiofónico se pretende crear una realidad en la que 
no se pierda la naturalidad, de lo contrario se continuarían copiando los 
mismos modelos radiofónicos; este quehacer permitirla Innovar y 
replantear que la radio educativa puede ser amena e Interesante, 
sinónimo de diversión y entretenimiento. De acuerdo con 'El sonido de 

la radio'*, a dicho quehacer se le puede definir como la conjunción del 
!'"anejo de sonidos, de recursos humanos y técnicos más la creatividad 
e Ingenio humano••. Su materia prima es el sonido que se puede 
manifestar como: voz, música y ruido (o electo). los cuales representan 

el lenguaje radiotónico y crean Imágenes subjetivas de fuerza o suspen· 
so, decorativas, inquietantes, de diferentes sensaciones. 

• Vll•r, Jo•aflM, et. al, Op. cit. 

•• "'8 •d•l•nteHprofundlarj •n c•d• unode"t°' elefMnloe, por el momento ldloHtaetta.• 
d• ello• en gen.ral. 
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Estas Imágenes son mentales y deben seguir la proyección de las 
palabras con un contenido claro, expresivo y que no tenga dlllcultad 
para captarse. Según Blanca Lolbee " ... se trata de crear lmtlQBn&s 
auditivas, aunque es algo difícil entrar por los oídos. Cada programa 
radiofónico viene a ser un reto, es saber equl/lbrar el modo de decir /as 
cosas con la música y saber modular la voz". 

El quehacerradlofónlco se Inicia con la elaboración del guión ltterarlo, 
que es un resumen del tema que se abordará; además debe tomar en 
cuenta el manejo de sonidos, Instrumentos de grabación y transmisión. 
Posteriormente, la organización de estos elementos se plasma en et 
guión técnico, de modo que lo puedan entender los integrantes del 
equipo de realización (locutores, productores, efectistas, etcétera). 

No sólo la voz, el lenguaje o la palabra que percibe el oyente son los 
que dan el toque a la emisión, sino también la Intervención de quien ·a 
través de la dicción y el matiz- emite la voz que provoca un ambiente 
de aceptación e Interés. También la música Interviene en el quehacer 
radiofónico, hace las funciones de signo de puntuación para separar 
ideas, conceptos y párrafos; es expresiva, descriptiva y reflexiva. El 
ruido proporciona una ambientación complementarla a las 
grabaciones. 

Toda esta labor desemboca en la grabación del programa, en la que 
se ven concretadas las actividades previas, el Ingenio y creatividad con 
el fin de lograr un programa educativo, ágil, sencillo y que cautive al 
público. Finalmente, el quehacer radiofónico concluye en la 
postproducclón en la que se corrigen Ideas, se eliminan pausas, se 
quitan o aumentan elementos que ayuden al manejo rítmico del produc
to y se ajustan tiempos; por último se escucha el programa completo. 
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3.2.1. &onklo 

El sonido es captado por el cerebro humano a)ravés del oído cuando 
se manifiesta a su alrededor, 'lo conocsmos desde dos perspectivas, 
una flslca que nos Indica que el sonido es un movimiento organizeclO 
de las moléculas que causa un cuerpo que vibra; y otra psíquica, que 
reconoce al sonido como una experiencia sensible que podemos 
relacionar con nuestra vida social y emocional. Comúnmente es
cuchamos sonidos que se propagan en el aire, elemento elástico que 
permite la difusión de ondas sonoras, porque sus moléculas transmtten 
las vibraciones hasta llegar al oído{ ... }. Al chocar entre sí las moléculas 
forman una compresión y, al regresar, se apartan y forman una 
rarefacción*. Las compresiones y rarefacciones se amplían por el aire 
y forman la onda que llamamos sonldo'3. En la producción radiofónica, 
sonido se vinculará con la voz, música y ruido (electos), los que a su 
vez son la síntesis del lenguaje radiofónico. 

'En radio no hay recelas ·dice Marta Romo, productora y Geranio da 
Radio Rln· desdo luego existo la voz, efectos y música que se van 
combinando para lograr un buen producto radiofónica, no se puede 
decir en qué momento deben entrar y cuánta tiempo deben durar. 'A 
lo larga de traba/ar en radia me he dado cuenta que puedo Integrar un 
cuarto elemento que es el si/anclo, y lo mezcla e integra siempre en 
las producciones que me ha tocada real/zar". 

El silencio, aunque no posea sonido, representa un elemento de 

Vll•r, Josefina, .t. •l., Op. cH.1 p¡g. 90. 
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contenido sonoro, sin que exista una vibración que lo origine. Otra 

variante del sonido es el eco (rebote de ondas sonoras en superficies 
sólidas) que produce una serle de reflexiones de sonidos qua al 
propagarse une y otra vez logran una reverberación o resonancia, la 
cual si se prolonga demasiado provoca qua la audición sea 'confusa. 

La ordenación de la continuidad del tiempo· s'é da ~on el ritmo, del 
que se obtienen composiciones musicales; entonces la continuidad y 
el ritmo requieren mayor dedicación en la programación por ser elemen· 
tos esenciales en el proceso del quehacer radiofónico. Por lo tanto éste 
está determinado por lá música y la palabra hablada; a ello podrlan ' 
añadirse los efectos que Imitan a los ruidos, entoncBI! se puede decir 
que ruidos y efectos son sonidos que no siguen las normas de la lengua 
y de lo musical. 

El lenguaje, la música y el ruido pueden combinarse simultánea o 
sucesivamente unos con otros; y en otras uno puede prevalecer sobre 
el otro; sin embargo, difícilmente los ruidos por sí solos no dirían gran 
cosa, pues estos necesitan Introducirse en la composición musical. 

3.2.1.1. Múalc• 

La música es una expresión artística que evoca recuerdos, 
siluaclones y cree ambientes; es un lenguaje creado por el hombre y 
se puede percibir en cualquier Idioma, a la vez que despierta diversas 
sensaciones. Se manifiesta por medio de sonidos articulados que 
penetran en su Intimidad, ileva a los oyentes a extem•r emociones. es 
expresiva, ayuda a comentar, estimular, enaltecer y recrear lo es· 
cuchado, describe y decora lugares determinados que se desean 

presentar, el auditorio se vuelve reflexivo con respecto a lo escuchado, 
además sirve de acompañante en las actividades del recept.or. Para 
Mnrta Romo " ... la radio es un campo en el que a ratos fugamos a 
callamos y otras a qua entre la música, ya sea para subrayar o para 
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contrastar, para marcar determinado estado de ánimo, no Importa si 
es tristeza, alegría, compasión y terror, entre otros". 

Según Josefina Vilar. música está conformada por ritmo, melodía, 
timbre y armonía, además funciona como signo de puntuación (gramati· 
cal) para separar Ideas, conceptos y párratos. 

En la producción radiofónica se tomará en cuenta estas funciones de 
acuerdo con las necesidades del programa, pueden Incluirse las ver
siones completas o bien en forma de inserciones que permiten ubicar 
la creatividad rltmlca del sonido, éstos son: 

-El teme da presentación o caracterjsUca es la pieza musical que 

Identifica el Inicio y el final del programa. 

-La Introducción o apertura se utiliza generalmente después de la 
presentación de la emisión, e Indicará el Inicio de la misma. 

-El cierre mpslcal se emplea en adaptaciones literarias, radioteatros, 
radionovelas, etcétera; para concluir pueden usarse compases de una 

melodía, en caso contrario se recurre a pasajes que tengan un carácter 
culminante para rematar. 

-La cgrtloa musjcal separa escenas o bloques, puntualiza o enmarca 
el ambiente emotivo. 

-El puente musical indica un cambio de lugar y de tiempo, no se 
pretende que ambiente, pero no debe desentonar con las escenas que 
enlaza. Para los puentes se utilizan frases breves, pero completas. 
-~es un pequeño fragmento movido y ágil que se usa para 

señalar una corta transición de tiempo. 
·El golee musical es una llamada de atención o un subrayado musical 

que se efectúa con los platillos, timbales o guitarra. 
-Cuando se requiere hacer una ~ en ocasiones se hace 

mediante la mezcla o combinación de dos temas musicales diferentes 
(se disminuye lentamente el volumen del primer tema, al tiempo que 
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entra suavemente el segundo, hasta que el tema Inicial desaparece y 
se escucha el nuevo tema). 

·También existe la~ o fade out que consiste en disminuir la 
Intensidad del sonido lenta o rápidamente hasta desaparecer. Una 
derivación de esta es la llamada fade In, en la que el sonido empieza a 

entrar en un plano bajo hasta alcanzar el primero. 
·El tema musical es la pieza que Identifica al personaje, grupo o 

determinada situación del programa, y puede tener la función de ser 
cortina o fondo cada vez que se desee efectuar su aparición o evocarlo 

en su ausencia. 
·La melodía o voces que so escuchan en segundo plano se llama 

música de modo o mixer; generalmente se emplea cuando el relato es 
extenso y se desea destacarlo para dar emoción y relieve a una 
situación dramática, triste, nostálgica y sombría; o bien plácida y 
luminosa; y como música Incidental para dar ambiente de un baile, 
circo, iglesia, etcétera. 

Las Inserciones musicales explicadas anteriormente deberán con· 

sldararse en función del tiempo-ritmo del programa, éstas nunca deben 
ser mutiladas con frases musicales anteriormente seleccionadas; tanto 

en la entrada como en la salida deberán ser completas para darle mayor 
continuidad. Hay que tomar en cuenta el tiempo definitivo de la serie 

para aportar un caudal de imágenes auditivas, siempre y cuando no se 
use en exceso o indiscriminadamente. Para separar dos escenas no es 
necesario emplear una Inserción, con el silencio es más que suficiente. 

En series Informativas o expositivas, la música debe ser tratada con 

mayor cautela, ya que con la constante Interrupción se cae en la 
monotonía y se pierde el sentido del contenido. 

La música en las emisiones radiofónicas puede desempeñar dos 
papeles: uno, Introducirse como 'desean.so" si aquellas no son por sí 

solas amenas y ágiles; otro es que en caso de que el programa sea de 
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carácter misceláneo (de varias secciones), puede tener una función 
cul!ural de rescate y revaloraclón de las tradiciones; además se puede 
mencionar brevemente su origen y características a fin de enriquecer 

el acervo del oyente. 

3.2.1.2. Voz 

En el ámbito radiofónico se habla de voz* (o lenguaje voz) porque no 
solamente la palabra es la única vía para que el oyente entienda el 
contenido, sino que también mediante las particularidades de la voz se 
cautive al público a través de la dicción y el matiz. 

3.2.1.3. Ruido 

En la radio se pueden distinguir dos tipos de ruidos: los creados y 

los naturales. Con respecto a los primeros se puede decir que todo en 
la radiodifusión es sonido, y por consiguiente se producen efectos, de 
ahí que se refieran a efectos del ruido, ya que con el ruido indicamos 
una cosa; cada cosa tiene un ruido característico que lo Identifica, el 
solo escucharlo nos lleva a Imaginarlo, a tener una idea concreta, así 
lo apunta Jimmy García Camargo en La radio cor dentro y por fuera. 

Por su parte, la productora Marta Romo afirma que 'Los electos nos 
ubican, le dan realidad al produclo, no Importa si son electos musi
cales, físicos•• o grabados". 

••Loe ef9ctoa tWcoe son lo• qu• hmc• un. per.on8 en el nt!Mfto con .u Pf°"8 c1t9r1M, .. eulll 
-.. UM cata de reeonanca. lf'ftprn&on.nte, • wM me N klteflfMlfo elefftpt'• ..,.,~ con el 
cu.po como~ S*'• h.lcer •f9ctos. Por 9jemplo, en DlJHlllllll, EftlWe ~ ... , 
ntoR1UYM9n.•NMdeUUNZlal'MUmhloedMol,cha8qu..Mo .. ...,...o........,_11110'*JO 
como Cllleonot•i entr•f09 efectos rf•lc011tambl6n podemCM conttr ... """""'" .,.,.._~ 
el~.,_ altve pera crNf embl•nt ... 
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Se han grabado discos, cintas magnéticas y cartuchos, o bien se 
crean desde la cabina o estudio de grabación, pero en muchas 
ocasiones los efectos sonoros del ruido se distorsionan, por ello se 
requiere alcanzar la Identificación plena del objeto, ya que el sonido es 
la esencia de la radio y de la calidad de su procesamiento dependerá 
la aceptación o no del público. 

El ruido como tal agrede al oído, pero usándolo adecuadamente llega 
a ser un lenguaje de Identificación con la realidad, reafirmando una 
Imagen que el oyente ya ha conocido con anterioridad en su contexto 
social. Por lo tanto, en este medio se trata de recrear y no copiar 
situaciones y actitudes, lo más Importante radica en buscar sonidos que 
estén más cercanos a las circunstancias reales del Individuo, por esta 
razón es preferible rescatar esos ruidos ficticios en el estudio de 
grabación teniendo por objeto plasmar las Ideas originales, y paralela
mente eliminar los ruidos adyacentes que provocan confusión. 

Asimismo existen otras posibilidades expresivas como la música, la 

cual se puede utilizar como efecto, pues en el contexto cultural del 
Individuo posee un significado preciso, ya que se puede articular un 
mensaje sonoro sin recurrir a la lengua hablada, para ello se pueden 
emplear fragmentos musicales que puedan ubicar determinadas 
situaciones y actitudes como la alegoría, alusión, atenuación, 

caricaturezca, clímax, ennumeración, ironía, ostentación, 
onomatopeya, sarcasmo. etcétera. 

Con respecto a los ruidos naturales, estos son relacionados por el 
receptor en su entorno visual, aunque el oído humano muchas veces 
a través de la radiodifusión los deforma y confunde con otros. 

Las diferentes clases de ruido que se pueden encontrar en este 
apartado son: los técnicos, como las Interferencias producidas por el 
equipo eléctrico; el mecanismo que puede provenir de un corte en la 
planta de la emisora; en el fisiológico la transmisión puede ser normal 
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pero el oyente no tiene educado su oído y por lo consiguiente la 
recepción es defectuosa; el ruido estructural es la Inadecuada selección 
de la estructura o formato en que se emite el mensaje; y et ruido 

estructural constatabte consiste en ta recolecclón de cullas (c6psutaa 
Informativas) que se deben user correctamente en cuestiones de 

segundos para evitar ta descontextuallzaclón del tema. 

Ahora bien, los ruidos pueden tener efectos secundarios o pertur· 

baclones que eon ctulflcados en distorsión e lnterfllr11nct1. La primera 
resulta cuando es alterada la forma original del mensaje, to cual puede 

suceder al omitir palabras o cambiar una por otra 111 no haber claridad 
por parte del emisor, por emplear un código Inapropiado, o por ta 
lnterprelactón errónea del destinatario. 

Por su parte, ta Interferencia es originada por factores mecánicos, 

físicos y la falta de Interés del perceptor, cualquiera de éstas pueden 
Incidir para que el mensaje no sea recibido total o fragmentariamente. 
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Ruidos en Flalol6glco1 

la emisión Sem6ntioos 
Estructural 

Nalurales Eatructural-consttlbte 

Electos [ Distorsión 

del ruido Interferencia 

• Clas/flcoclón basada en Mario l<aplún, Op. cit., y Josefina Vlar. Op. cM. (V-bl· 

bllogralla capitular). 
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3.3. Elllp .. y dH•rrollo de un progr•m• edUC11ttvo 

3.3.1. Guión 

El guión de radio además de ser un texto. es un plan de estructura 

sonora en el que se reúne el contenido del programa y los sonidos qua 
Integran el lenguaje radiofónico, así como las Instrucciones técnicas y 
artísticas para el personal que Interviene en su grabación. La productora 
Marta Romo, dijo que 'lo mlls Importante de un programa 11s el guión, 
porque es como un cuerpo sin columna vertebral. Yo creo que hay que 
establecerla, no Imparta la duración o el formato que utlllcemos, 
aunque ayudan mucho las fOrmas experimentadas ya probadas'. 

3.3.2. Guión IHararlo 

Como primera fase se pretende plasmar una idea mediante un tema 
que será Investigado y Jerárquicamente redactado a través de una 
sinopsis. Su estructure se divide en Interna y externa; en la primera se 
toma en cuenta a quién va dirigido el programa, de qué hablará y el 
material que se dispone. Y en la externa, el contenido tendrá su propio 
tratamiento (un código, una Información Jerarquizada, un lenguaje, tono 
y estilo entendible para un determinado auditorio, y un marco de 
referencia que esté vinculado con la realidad del Individuo para obtener 

una respuesta favorable). 
En la elaboración de un programa se requiere un guión, puesto que 

es el pilar, si no se tiene una buena planeación, una información que 
proporcionar a los actores y al público, 'el programa se te puede ir de 
las manos. Ya creo qua si tienes un objetivo muy clara, y sabes cómo 
desarrollarlo, basándote en un guión, puedes producir un buen 
programa, puesto qua es la prapraducclón de cualquler emisión", 
señaló Maité lbargüengoitla, productora del IMER. 
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Para un programa educativo se requiere de una Investigación y 
documentación de los temas centrales, un estilo coloquial; la redacción 
debe tener la naturalidad del lenguaje hablado, así como la sintaxis y 
puntuación propia de la escritura. 

La redacción del texto debe contar con el inicio o arranque (fuerte y 
vigoroso para llamar la atención), desarrollo del tema (a través de la 
trama y el argumento), hasta llegar al clímax (que es el momento 
culminante), el final es cuando la acción llega a un desenlace . 

3.3.3. Guión técnico 

El guión técnico reúne a los Integrantes del lenguaje radiofónico de 
forma en que puedan ser leídos correctamente por los miembros del 
equipo de realización, según explicó la productora Marta Romo: 

Hay programas que no usan guión y el locutor o conductor da muchas vuellas para 

poder conducir adocuadamenlo; cuando so dan estos casos 9' responsable debe tener 

una cultura muy amplia de la cual echar mano en cualquier momento: can111r con una 

estructura mental bien establecida para poder responder, en estas circunstancias 

quizás se valga, si se ha hecho una Investigación previa, si se está empapado del tema, 

si lo maneja colldlanamente, onlonces se esté haciendo otro tipo de guión porque ya 

te estás preparando en la lectura y escritura para hacer tus guiones mentales. 

El lenguaje debe ser coloquial y que parezca improvisado. La 
entonación de acuerdo con la puntuación gramatical, tiene la función 

de hacer pausa o silencio que el texto no siempre Indica, para ello es 
esencial el conocimiento del manejo de la voz en la pronunciación y 
dicción. 

Algunos signos convencionales para facilitar la lectura son el ángulo 

(/\) que se usa cuando hay palabras de difícU pronunciación, y este 
debe cubrir la palabra de extremo a extremo para que la persona esté 
prevenida y la lea con seguridad. 
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El guión (·) da a la lectura una fécll Interpretación, reemplaza a los 
dos puntos como una pausa larga. 

El doble guión H sirve para una pausa más larga, haciendo al efecto 
de •rebote mental' de las palabras del oyente. 

El subrayado simple y el doble LJ son para darle mayor énfasis a 
las palabras. La raya vertical permite separar dos palabras cuando por 
error de mecanografía quedan unidas. 

La cruceta (x) se emplea para hacer una pausa en un parlamento 
muy largo que no lleva un punto correspondiente. 

La coma alta(~) es una coma Invertida que se coloca al final de una 
palabra o frase, cuya entonación debe hacerse hacia arriba. 

Algunos términos empleados en el guión son el bocadillo, 
intervención breve de un actor o locutor (media línea, una o dos líneas); 
el parlamento es un texto largo y continuado en voz de un mismo locutor 
o personaje; el ple son las palabras finales del bocadillo o parlamento 
procedente (de esta última forma termina un locutor o personaje y se 
da comienzo al otro). 

3.3.4. Eatructur• del gul6n t6cnlco 

Esta fase se compone de dos partes: la cabeza, en la que se 
determinan los datos del tipo de programa y las personas que ínter· 
vienen en él; y el cuerpo, que es el desarrollo del programa, contiene 
las funciones de cada uno de los participantes. 

El personal que interviene en la estructura del guión técnico son el 
operador, efectista, locutor, voces, guionistas, musicalizador, director 
(o bien realizador o productor). 

Los datos que se Incluyen en la cabeza son el nombre de la emisora 
y del programa, título, lecha de grabación y transmisión, periodicidad 
y duración. También se anotan los nombres del personal que se señaló 
en el anterior párrafo. · 
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Posteriormente se pa111 al cuerpo del guión, para escribirlo se dlvldlr6 
Imaginariamente una cuartilla en cuatro columnas. En la primera se 
ennumera cada renglón en forma progresiva del 1 al 28, a fin de localizar 

más rápidamente una frase cuando se tenga duda. La segunde colum· 
na ubica las funciones del personal artístico y técnico que Interviene en 

la realización, se anotan con mayúsculas y en oculones se abrevian 
las cuestiones técnicas y se subrayan, excepto 11111 de las voces. 
En la tercera se plasma el contenido del tema y las Indicaciones del 
operador, efectlata, muslcallzador, locutor, etcétera: deben ser escrlt11 
-en 52 golpes de m6qulna a doble eapaclo· con mayúsculas 101tenlda1 
y subrayadas. No hay que cortar palabras ni escribir abreviaturas, Las 
Indicaciones deben ser claras, ya sea pera la entrada, salida, música, 
afectos, Inserciones: asimismo hay que aclarar el lado y track (se 

recomienda poner el nombre de la pieza, obra o canción) que se va a 

emplear del disco, casete o cinta. 
A diferencia de las anotaciones para el operador (Op), las que son 

para el locutor y voces se escriben con altas y bajas, sin subrayar, las 
cantidades deben anotarse con letra: las Indicaciones de uso e Inflexión 
o carácter de la voz deben Ir entre paréntesis, con mayúsculas y 
subrayadas Inmediatamente antes de escribir el texto. 

Existe también una cuarta columna (Imaginaria) que quedaría 

ubicada en el margen derecho del guión, en el que se podrían señalar 
o añadir Indicaciones extras acerca de la música, efectos y voces. 

Otro formato muy utilizado es el de dos columnas. En la primera se 
Indican las Inserciones sonoras ajenas a la palabra: se escribe a doble 
espacio con un promedio de 25 golpes de mayúsculas. La segunda 
columna esté Integrada por el texto escrito con altas y balas a doble 
espacio, en un promedio de 40 golpes de máquina. 

Es Importante aclarar que eslas dos clases de formatos de guión 
técnico (véanse las tablas 3.1 y 3.2) se pueden emplear para cualquier 
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tipo de programa; sin embargo cada cabeza se diferenciaré por tos 
datos que se requieren para su Identificación. En el ceso de los guiones 
de noticieros, estos son elaborados de la misma manera pero no son 

tan detallados debido a la prontitud con que deben estar listos para 
transmitirse, se parte de lo Inmediato, por lo que queda eslrllcturlldo 

así: teasser, es la cuartilla del noticiero en la que se anota la entrada del 
programa y las cabezas de las noticias más importantes, las cuales se 

desarrollarán en el cuerpo de la emisión que puede tener diversas 
estructuras. Una de ellas es redactar una nota por cuartilla a doble 

espacio en 52 golpes de máquina en un máximo de 28 líneas, para un 
mejor manejo en la Introducción de nuevas notas que se Integrarán por 
medio de una selección, ya sea por su importancia, temas o reglones. 

En cuanto a la Inserción de cuñas y entrevistas, éstas deben quedar 
señaladas con mayúsculas y el número que les corresponde. La salida 
debe llevar una repetición del teasser y los créditos de los locutores, 
comentaristas, redactores y la ldenlillcación de la emisora. 

87 



!Ml'«IR/\t ------~M~l!'i:~.------

'llllCIMAM/\1 VOC11fh 

m111.o, <1l/lOHl.VIA1 

llCtl/\ODOIV.IMCION: l!"1lCnrl.AI 

l!.CtfADBTk/\.NSMISIOHI ol'l!l.ADOfl¡ 

L· 01'. IM INIJICACIOflBI ALottUW>OR IB 

2.·l!SCIUllBN l!N Jl OOU'll A MAQUIHA. A D08L8 

3,0 B31'AQO,CON MAYVICULl\llUBAA VAD.U ... ... 
•· . , .. 
H •• 11f'1<1'.IA'flNt1tl't\1111NMAf.IU'llC'ltNfA. 

'J,,f'UANUOt;llN t!Mi1º1'" ffH VIYQ,OAI. 

10 •• 0f'IUtAl>Oll CVAHllOMl.ffil OllAllAl)(llo. 

11.· Vt\NfUH MA~ll!W111.A.'\l(NJ1001.Mt"I 

Jl .. IJUMAIJIUN.\'l'MIUltAY.\IJll\. 

ll.· 
14,• 

.u .. 
~ ll>.• 01'.!'illlUi Mll!>l<'.A. TIP'O OH INSf!MCION. IJff 

17.-0UliorK'0.11NTA OC'.A.~<'All.AO 

18.·LAOO-,CO!l.11~01'1Vr.C1C. f'OitMA EH OUJ! 

19 •• QUl!OA o !i.11.Ul lJ\ INSf!RCfON 

20 .• 

21.· 
22 .• 

23..CJ 1', l'.I MllMCA. l'lllW11~ lll'if~I lfll! 

24,.C\llAA CORIB4. l>ANZA Rtn.A..BAJt\A 

25.-l'ONDOYOUl!DA. 

26 .• 
27 •• O.P. MIAlil'ONIXllL\l'AUA.DA.IA V 

2H.•i'ltNUl'lilN.., 

"""""'~ 

LOC. Eltato)'WCU'9tonm.,,-Uluy 
mlnllstulu, enSJp!p11clc fNq11lu.1.
lndlr1tiouaclc ll1nt11ltlfl o uandc a. ....... ,~ 
, .. r1n1u•yninmll)'1l111·11IH,th:n1tudtllc11u . 

1.1)(:, f..,, in1f/ra1·1•tncs 111 up:ralfory al ckt'f"I• 
w:rlfni:i.ruypri:r•..,,,.racvitarronru.iiflnn, 
ptlll'uninlfoacr In mi• e•pUrf101 cn ella. 

LOC. 01rcmo. varfoa ejemplo. PI"' d 
m•ncjn d~l lc.1110 iltdk111ivo 11 npcnufor 
fll.Nl'A'IT.1.1\Nl><l). Lc1n l'IWI •lcnck1n 

l.OC. El ¡uión Ucnlco de radio." 

TABLA 3.1 (Ejemplo retomado de El fQO!dg d• 11 fldlol 
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OPIUlAIKJll: 
fWl"RA MUHfCA ll>BN'llJIJCAC:ION 
<fMlll\UA.A'1111lMINAR 

suae MUSICA CAllACl'l!IUll1CA. PUSNJlL 
OfSUl?LVE CON IWnlADA RUIDO NAVB 
E.,PACIALnN PIC'.ADA. BAJA AJsrPLANO 
oUl!DA. l!N'lllA 21to PLANO au1oos 
m..ECl'kONllANtBS. 
QUBDAN 

l!NTRA lcr. l'LANO Rumo l>I! MOTOR 
KltVOJ.Uf'lflNANUO. kUltlfl í'lllllJUH. 
Al fU INll'i lll/llHJ'i l'I Jlfºl'ltfJNlf'fL"i l SI! llX11N411 ll!N UHAIJUAl.MllN'llL 

lf!NIRA ~N "'· rJ.ANO Vll!Nl'O. 

QUHIJI\, 

l.CIC:UIUll: 

lluy Pl'lllltaMOa. • 1111ril 0.W t'kcldft 
~I wi -..,-, de a., ll'llllhtlJ'. 

SAl..B: 

(Dme.5PIUtADO)INeW1J1•nU.rl

IMaW1J•Htrall1rmR1n1-f'l•11ctofdcl; ... 

IMjltdlt. a.ver; IOI C'Oftlrokl llO ...,.....,., 

Sólo me quedl IC'ti"9r lm pulmra di Ntro

(CM). Ojll4 qiH: .. ILIYe m IC dul.tc¡re.~ 

SAIJ.!: 
(QUl?JAN00.51!) Q\HI Mal Me liento, u ua •l&lpa 
q~ cau! vivo. !Ay, lodo IM d\IClll~. 

YAflJAS VO<.'l!S:(CON f!CO V ~U~UltJlANDO) 

(AD J.IRmJM)i.1U NOMRM1-

TABLA 3.2. (Ejemplo retomado de El appldq dt la rwl!gl 
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3.3.5. Selección de elementos humano• y t6cnlcoa 

Una vez que está elaborado el guión técnico, el productor o director 
Interrelacionará los elementos humanoG y técnicos para la realización 
del programa. Posteriormente se escogerá el tipo de música para la 
Identificación, cuerpo y despedida del programa, las melodías no deben 
ser cantadas, bailables o sinfónicas porque son Inadecuadas para crear 
una ambientación, además de que pueden distraer la atención del 
radioescucha. Es mejor elegir música instrumental, de concierto, de 
películas (pero no muy comercial y conocida), y popular. 

Otro paso Importante es seleccionar los ruidos o efectos especiales 
que se requieren en vivo o grabados. En cuanto a los locutores y 
personajes es conveniente que tengan conocimiento do lo que van a 
hablar e Interpretar. El contraste de les voces debe dlstlngulroe de un 
timbre a otro. Es recomendable que por cada actor sea una voz paro 
evitar la similitud, de lo contrario perderá la naturalidad a menos de que 
sea una participación muy breve. No es conveniente emplear voces 
grabadas para apoyar, sino sólo cuando refuerzan las voces naturales. 

3.3.6. Preproducclón 

En esta segunda etapa se pone en juego la creatividad del sonido 
con ayuda del equipo de grabación y transmisión, permite la simul
taneidad, disposición y orden cJe aparición de los sonidos (efectos, 
música y voz). 

En la preproducción aparecen los elementos del quehacer 
radiofónico que intervendrán posteriormente en la grabación y que son 
fundamentales para obtener una mejor calidad, sobre todo en el con
tenido de las emisiones educativas. 
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3.3.7. Reallnctón r•dlof6nlc• 

Después de llevar a cabo los anteriores pasos, se procede a la 
realización o grabación del programa, en la que se reflejarin las Ideas, 
creatlvldad e Ingenio de los elementos que Integran el quehacer 
radiofónico. 

La grabación se puede hacer en frío, al grabar sólo les voces para 
posteriormente montar el programa a/ladlendo la música y efectos 
grabados; y en caliente, es cuando todos los elementos se graban al 
mismo tiempo. Las ventajas del primero es que se puede corregir 
Inmediatamente sin retroceder hasta donde la música o los llfectos lo 
permitan. A diferencia de 6ste, en la segunde hay una mayor 
compenetración del contexto por parta de todos los participantes, sin 
embargo es desventajoso porque obliga a la repetición completa. 

Cuando se transmite en vivo hay una mayor afluencia da problemas, 
por ello deben tenerse més cuidados en la preproducción, ya qua el 
emitir desde la cabina propicia un excelente trabajo si se siguen las 
Indicaciones del guión porque sa cuenta con el equipo y material 
necesario. En cambio, cuando es a control remoto es más probable 
que se tengan contratiempos en la transmisión. 

3.3.8. Producción 

Finalmente, una vez realizado el programa se procede a la última 
oportunidad de corregir errores y ajustar tiempos. Después si se 
considera pertinente se efectuará una evaluación de las modificaciones 
que se hicieron durante la grabación, de ahí se enviará al departamento 
de continuidad. 
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3.4. Progr•ma• 

3.4.1. caracterlallcH de un program• educ•llvo 

La programación de una emisora educativa, con referencia a Mario 
Kaplún, está determinada por los objetivos y lineamientos establecidos 
en sus estatutos, aunque también Influye la zona en que se desa1Tolia 
su auditorio, tanto en el plano social, geográfico y económico, como en 
el cultural y educativo. 

Un programa radiofónico de esta índole puede dividirse en dos 
posibles vertientes; la primera puede constar de una sola audición; y la 
otra, abarcar un conjunto de emisiones que compartan la misma 
temática y estén agrupadas con un mismo título, horario, formato y 
duración. 

De este modo, la producción de un programa educativo parte, ya sea 
de contenidos concretos -que se comunicarán y a partir de ello se 
determinaré el formato y una estructura radiofónica-, o de una estruc
tura previamente determinada on la que se pueda elegir un formato 
educativo rico y variado que se adecue al mensaje que se pretende 
ofrecer al receptor. 

El contenido y las características de este tipo de programas 
dependerán de los distintos géneros o formatos que se adopten a sus 
requisitos. "Cada programa tiene una personal/dad y un estilo, hay 
programas serlos, unos muy chuscos, otros en los que hay mucha 
llbertad, siempre que el lenguaje y la ¡¡ramlltica se utilice correcta
mente', opinó Blanca Lolbee. 

Dentro de la programación radiofónica, los programas son musicales 
o hablados, cuando se persigue una finalidad educativa son más 
recomendables los últimos porque permiten expresar Idees, transmitir 
mensajes y la música es un elemento complementario. 
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Los programas hablados se claslllcan en: 
-~ que son los mu comunes; es una charla Individual que 

facilita 1u producción pero e la vez puede ser monótono y limitado. 
-CJj!ggg. Intervienen dos o mú voces, usualmente 1e utlli%11 an 

mesas redondea, dl.,ogos dldáctlcoe, radloperlódico, entrevistas, 
reportaje, etcétera. Su realización ea atractiva y ofrece más 
po1lbllldad11 educativas debido al Intercambio de posiciones y 
opiniones. 

-12raala*, en áste 18 desarrollan historias, anécdotu o sltueclones 
concretes con persO!lejes dramáticos Interpretados por actores. 

En cuanto a los musicales, éstos pueden desempe,,ar un pepel de 
apoyo o complementarios, o bien como serle de car6oter musical en la 
que se pueda ahondar acerca da les composiciones de una reglón o 
pels, y le relación que tienen con sus tradiciones y culture. 

Para la elaboración de un programa educativo se requiere de datos 
especlllcos como el nombre o t~ulo del programe, que habrá de guardar 
relación con el contenido que se maneje, el cual deberá ser cono y f6cll 
de memorizar en el oyente; le presentación del programa n el Indice o 
sumario del tema a tratar, y de la manera de darlo a conocer dependerá 
qua se cautive al auditorio; el cuerpo del programa responderé a todo 
lo anterior, llevará al radioescucha e compenetrarse con los temas que 
deberán ser variados, amenos, breves y abordar diversos enfoques 
pera mantener el Interés con testimonios cortos que respaldarán lo que 
se dice, las voces tendrán gran Importancia en el estllo y manejo; 
además como decorado Interviene· el uso de la música y electos 
especiales, con lo que se logren grandes Impactos sonoros qua per
miten captar lo que se pretende. 
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Al Iniciarse la reallzacl6n de un programa, la redacción de las ldeaa 
del libreto llevarán un orden lógico y conservarén una unidad en el tema, 
estilo y argumentación. Cuando se emita directamente al aire, elll1te 
unmayor número de equivocaciones, por lo que es necesario conservar 
el guión original para remitirse a él cuando se requiera, aslnilsino es 
recomendable ennumerarlo. 

Por lo tanto, cuando el programa está estructurado y definida su Idea, 
así como el carécter de la serle, temétlca, contenido, t~ulo, género (o 
formato), se fijará la duración, horario de transmisión y perlcidlcldad a 
fin de que sea de provecho para el oyente en términos de reflelll6n y 
conciencia crítica. 

A una serle ae le puede catalogar de buena hasta después da varias 
emisiones, ya que en ese lapso se puede popularizar y conquistar 
sintonía; en algunos casos por razones presupuestarlas o de llmltaclón 
teméllca tienen una e><tensión determinada. 

El valor educativo y la duración de la serle dependen de su contenido 
y producción, pero no por los minutos que dura, sin descartar los 
recursos ágiles e Imaginativos de la voz, música y efectos. No se 
• ... debe temer que { ... } el programa resulte demasiado largo -dentro 

de límites razonables, claro está SI por el contrario, el programa es 
rutinario y poco atractivo, por corto que sea siempre resuttará excesiva

mente el<lenso"4• 

Para establecer el horario se deberá efectuar un estudio de audiencia 
y de ese modo los Interesados se · acostumbrarán a sintonizar su 
aparato receptor a la misma hora y en la frecuencia correspondiente; 
se estima conveniente que las emisiones sean diarias, dos días a la 
semana o semanal, pero no quincenales o mensuales porque serían 
olvidados por el oyente. 

4Kaplún, Mario. Op.clt. P6g.270-271. 
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Cuando se Instala una radioemisora o se quiere cambiar su 
progremación·se realizan 'barras• piloto que consistan en dos fases: la 
primera es cuando se definen sus características generales; se hace un 
estudio socloeconómlco y cuttural del auditorio potencial que Incluya 
sus necesidades, y un estudio técnico que contemple la organización 
de recursos humanos y materiales. La segunda fase corresponde a la 
elaboración de la barra piloto, en la que se hacen pruebas de operación, 
acoplo de opiniones para mejorar o corregir la transmisión de ésta, y 
por último se hacen los ajustes necesarios. 

Para Instituir la programación de una emisora se precisa saber cómo 
recibe su auditorio la propuesta general de la estación (barra 
programática) y los espacios particulares (programas), para finalmente 
dar por asentados los formatos ya adecuados. 

Se debe mantener la continuidad de toda la barra programática pues 
es elemento clave para mantener una hilación entre programas, 
cápsulas Informativas, comentarios y spots. 

La programación va a estar dada en función da las actividades de los 
oyentes (escuelas, trabajo, diversiones, etcétera), así como de las 
zonas en que se ubique (rurales o urbanas). 

3.4.2. Tlpoa d• progr1mH 

en un1 emlaora educativa 

Debido a la gran diversidad de clasificaciones que sa hacen en torno 
a los programas de una radiod~usora educativa, en este trabajo se 
definirán de acuerdo con el tema (musical, cuttural, educativo, etcétera) 
y la función que desempeñen (orientar. educar, informar, analizar. 
etcétera). por lo que se agruparán en: educativos y de divulgación 
clentttica, promoción cultural; !Iterarlos y dramatizados; de servicio o 
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desarrollo; lnflntllaa; musicales; oflclales y gubernamentales; noticiero• 
e Informativos. 

Los programas educativos y de divulgación científica son 
coproducldos entra la emisora e Instituciones educatlvu a fln de 
analizar problemas y difundir novedosos temas de lnter6s clentf!lco y 
tecnológico. 

Las emisiones cutturales promuevan las actividades de un estadO o 
país a través de variados actos en los que la música es complementarla. 

Dentro da esta clasificación, los programas lttermrlos y dramatizados 
(radioteatro y radionovela) son los m6s recomendables p•a dar a 
conqcer obraa clásicas y contemporáneas por medio de adaptaciones 
en las que el quehacer radiofónico juega un papel muy Importante. 

Cuando se relatan los acontecimientos se denominan lttermrlos y loa 
personajes aon Internos al texto porque no representan persona o 
sucesos de la realidad objetiva. Estos relatos pueden Mr un ejemplo a 
seguir por los perceptores como as el caso de las redlonovelas 
educativas; pera lograr esta función se necesita cuidar la construcc16n 
artlstlca tanto de los que estén dentro como fuera de su producclón. 

El radioteatro es una pieza !mica semejante 11 las obras teatrales que 
consta de una sola emisión, y las radionovelas son relatos radlolónieoa 
que se desarrollan en varios capltulos como las novelas escritas, con 
una trama que si se pierde su continuidad es diflcil reubiclrse de nuevo 
en el argumento, de ahí su Inconveniente de carácter educativo, el má 
recomendable es el seriado, ya que cada capitulo presenta una trema 
Independiente que puede ser seguida y comprendlde sin necesld8d de 
escuchar loa capítulos anteriores. Amb• aólo podr•n aostanersa en 
voces, ruldoa y el aonldo de Instrumentos mu1icalaa. 

Para que el radlodrama coristttuya un ambiente deber• emplear 
ruidos y al texto tendr6 las mismas caracteristlcas exprnlvas que un 
dl61ogo. La finalidad del radl.odrama y del radioteatro es atraer el lntern 
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del auditorio mediante la variedad de temas y obras que se presenten 

para que no se llegue a una monotonía. Ademés se pretendo activar la 
Imaginación con representaciones auditivas a través de efectos, música 
y voces; establecer una comunicación en la que se muestren 
situaciones concretas y como consecuencia que el oyente se Identifique 

con los personajes y situaciones, y a su vez problematlce el contenido. 
Cuando se requiere solicitar, avisar o dar a conocer alguna petición, 

ayuda, orientación o apoyo, se emiten mensajes que tienen un carácter 
de servicio a la comunidad, éstos se pueden dar en zonas urbanas o 
rurales, pero principalmente es estas últimas debido a la fatta de medios 
de comunicación. 

En las radlodifusoras educativas también se ha procurado elaborar 
programas musicales y dramatizados para el público Infantil, ya que son 
muy pocos los espacios dedicados a este con un lenguaje y creatividad 
especial. 

En cuanto a la música, ésta puede ubicarse en programas musicales 
y no musicales (en los que predomina el discurso hablado). Por ello la 
producción artística en la radio educativa debe tomar en cuenta las 
cualidades musicales de los sonidos y la voz. Sin embargo 'la 
musicalidad del relato oral no ha sido lo suficientemente explorada al 
manos por el conjunto de emisoras de México'5• 

La música no construye significaciones precisas porque en cada 
época ha tenido varias funciones sociales, y la manera en que se le 
aborda refleja los patrones culturales, sociales y políticos, entre otros, 
propios de su tiempo. 

En las barras programáticas, la música se ubica en determinados 
horarios de acuerdo con las actividades del auditorio. Estos espacios 
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son presentados por locutores que la justifican, ya sea para disfrutar un 
tiempo radlomuslcal o, si se quiere, promover una nueva canctón. 

La música sola, sin Intereses lucrativos y sin palabras tandr6 el valor 
de una pieza original, haciendo disfrutar de una buena selección sin 
que sea necesario explicar los conocimientos con palabras. 

Se conocen dfferentes géneros musicales como los corridos, cum
bias, mambos, mazurca, polonesas, baladas, sonatas, sinfonías, fugu, 
óperas, etcétera. En la ennumeraclón anterior no Intervienen criterios 
ligeros, culturales, populares, Internacionales, buenos o malos, sino a 
su manera de composición leghlma. 

El empleo de la música en la producción radiofónica educativa puede 
respetar la estructura de una obra completa (sinfonía, ópera, fuga, 
etcétera,) o bien puede seleccionar fragmentos de obras largas o piezas 
breves, dá<idoles continuidad; y cuando aparece el discurso hablado 
su presencia es sólo para explicar algo de la música o como un 
comentario. 

En el rock se plasma más claramente la combinación de música, 
palabras y efectos, asimismo utiliza los recursos sin demasiadas con
sideraciones en la producción, y en el que domina la lingüística. 

En las emisiones oficiales y gubernamentales se Intenta cubrir toda 
la Información que surge de estos sectores; en su elaboración inter
vienen las dependencias involucradas a fin de dffundlr las actividades, 
perspectivas e Imagen de éstas al público receptor. ya sea por medio 
de La hora nacjgnal cápsulas informativas, noticieros, enlaces en 
cadena nacional y demás. 

Los tipos de programas informativos se dfferencian de la ficción y la 
poesía porque se orienta a una realidad exterior. lnleresante en et 
momento en que se dan a conocer. Los personajes, ambientes y 
situaciones no provienen de la imaginación, son periodísticos porque 
siguen la continuidad de los sucesos. 
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Las emisiones lnlormetlvas se pueden agrupar en noticiosos (Infor
man al momento los acontecimientos sobresalientes), reflexivos (dan 
la oportunidad de pensar, meditar y formar un criterio el abordar un 
tema) y los educativos (Informan pare Instruir). 

Dentro de los programas Informativos se consideren: 
-1.a...l;bada es una plática breve que hace el locutor para que el 

receptor se famlliarice. Se divide en expositiva, que divulga conocimien
tos y consejos; la creativa, explica un tema para motivar el radioes
cucha, tiene un lenguaje coloquial; y en la ta1tlmoni81 111 habla 
enprimera persona y cuente su propia experiencia. 

-El avance ngtlclosp o 'flash' informaliyo se da en cualquier momento 
y en el instente mismo en que se produce la noticia. 

·Por mlcrpngticjero se conoce a una pequei'la sección informativa 
que presentan las emisoras cada treinta minutos o cada hora con los 
sucesos más importantes del momento, no dura mu de un minuto o 
minuto y medio. 

-.lilJJmll<llru! es un servicio informativo que se ofrece e determinada 
hora; las notas se dan en forma escueta y concreta, se redactan 
previamente con textos encabezados, y se da lectura al primer párrafo 
de las noticias de los periódicos. Se dividen en secciones: pomica, 
económica, nacional, internacional, etcétera. Los noticieros son 
elaborados en el Distrito Federal y se retransmiten en estaciones de 
provincia, aunque también los hay locales, 

-La ngtq lnfprmqtlva estructura jerárquicamente loa sucesos sin emitir 
juicio sobre ellos, debe ser breve. 

·LA.cr6Dlca ea la narración cronológica que ofrece detalles y antece· 
dentes del hecho. 

-En el cgrn1nt1rlg se analiza y opina sobre el acontecimiento, aslmis· 
mo aprueba o desaprueba e Influye en el Individuo. 

99 



·El diálogo puede ser didáctico porque expone un tema de 
divulgación sin llegar a !a complejidad del reponaje. su montaje es 
sencillo, dinámico y eficaz para la educeclón; y también puede tener la 
función de consultorio, ya que contesta las canas o telefonemas 
respecto a temas concretos y reales, su Interés educativo es !imitado 
al proporcionar nociones parciales. 

-La eotreyllla consiste en una serie de preguntas y respuestas que 
se hacen a un Individuo o a un grupo, pueden ser grabadas o en vlvo. 
De esta se deriva la Indagatoria en la que se Invita a una personalidad 
para Interrogarla sobre un .tema polémico, asume et carácter de tribuna 
pública. 

-En las mesas redgndas participan especialistas qua analizan una 
problemática, el moderador formula preguntas, concede la palabra 
yadmin!stra el tiempo, por último resume las aportaciones, trata de 
aclarar y analizar una cuestión desde diversos puntos de vista. 

-También puede efectuarse un i;IBIWa en el que se oponen o con
frontan posiciones, se Invita a las dos partes en pugna para que 
discutan desde diferentes perspectivas. 

-El radjorrecortaje constituye un formato relevante en la radio 
educativa, es una monografla informativa similar a un documenta!. 

-Además de !as secciones habituales de un noticiero, §! 
rad!gper!ódjcg abarca otras como agropecuarias, culturales, 
espectáculos, deportes, laboral y gremial, los aborda con mayor profun
didad, ya sea a través de comentarlos, análisis, crónicas, edttorlales, 
etcétera. Se transmite todos !os dlas en el mismo horario, algunas 
secciones se alternan una o dos veces por semana. 

-E! programa misceláneo está elaborado con base en temas y 
secciones variadas, es conducido por uno o dos locutores. Es de 
entretenimiento ligero y frlvolo, brinda Información acerca de 
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modas.cocina y horóscopos, sin descartar los informativos y 
educativos, pero con una visión r6plda y superllclal. 
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3.15. AUClllOrlo 

Una radioemisora educativa contará con un público y ceda programa 
que se transmita a través de ésta tendrá un auditorio que eatar6 
Interesado en escucharlo, ya sea porque se Identifica con los per
sonajes o porque le Interesan los temas que se abordan•. 

Audltorto1 •• I• masa rorot do públlco que en un momento cualqullltapu«la 
hellarse ""Pllf•ll • un msdlo de comunicación (tedio, cine, ,,,.,..., etcMata) v 
que por el/o puede recibir los mensaje• que ésto3 uanamlterl. No., neceurl• 
mente el público efectivo en un instante dado •I que denomlnamtJa con mqor 
precisión audllorlo. Uamaremoa: 

AucHerv;ll boAa al total del público que rec1be un mensaje a ttaWs de' uno o 
vatios medios de comunlcacf6n, una o m4s veces. 

A'M1"ncta neta será el número total de personas que han recibido el mismo 
mensa/e por varios medios a la vez. 

Atgllencl@ útl al nómero de personas que pan/e/pan en la audiencia de uno 
o wrlos medios y son al mismo tiempo miembros del "póblfco destln1tarlo" •I 
que va dirigido un mensaje especfflco. 

A•M1!enrL1 ncumtjM.a es e/ nómaro total de peraonas d/st/nfas que h8n 
recibido un mensa/e a panlr de emisiones sucesivas de e.ste. aobfa un mismo 
canal o soporta. 

Público 7 es /a el/entela que se ha de tener en cuenta en un mercado 
cualquiera que este sea. Hay un público destinatario para los mass media; uno 
para /a publicidad (dentro de esta misma hay un "público destlnatlllo .. para tal 
o cual forma de publicidad o producto).Este ''púbflco dest/natarlo" viene de ter· 
minado a partfr de /as estad/sl/cas provenientes de sondeos ele opinión do los 
estudios da mercado. 

•En ..tetrabafo" Mn utlllado como eln6n1mo. de audHodo V pllbffeo, In---~ 
r.ceptor, pMc9ptor,oY9ftt•, rectloffcuchll y rllll0yen1e. 

•Ferrero, JoM Juan, y som!lDIFtslón y 11 mm m•dia. Pig. a, 
7 lbtd•m, pi¡. 5114. 
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Un programa educativo pretende atender las necesidades de un 
determinado sector heterogéneo: adultos, juveniles, Infantiles; para 
ciudadanos y/o campesinos; de nivel lnstrucclonal alto, medio y bajo; 
de diferente sexo y edad. Todo esto ayudará • determinar los con
tenidos, características, lenguaje y horarios (presuponiendo las ac
tividades de los oyentes) para definir el tipo de programación, con base 
en un estudio que se hará de sus hábitos, co~tumbres, _Idiosincrasia, 
gustos y necesidades. Generalmente: 

... en la mayorla de los casos, el oyente de radio es desprevenkio; m'8 que escuchar 

la radio, le oye. Por afgo se utiliza más et término de 'oyentes' que de 'radioescuchas'. 

Pero quien logra que lo escuchen es la persona que sabe manejar el lenguaje radial y 

aaca al oyente de esa 'rutina auditiva' y le das plena el Interés por el merwaJa aonoro8 . 

Le audiencia de radio puede ser permanente o transitoria, su recep
tividad o concentración no podrán estar fijadas en el mensaje, ya que 
tiene sus propias Inquietudes, por lo que corresponde a la emisora 
centrar su atención en el tipo de receptores que tiene para lograr una 
atmósfera de aceptación, de mutuo entendimiento e lntar6s. 

Para cautivar es necesario que primero la redlodlfusora educativa sea 
aceptada, que se entienda lo que se dice y cómo se dice. Las ex
presiones deben tener matiz. color, fuerza y sentimiento que deberán 
verse renejados en la voz. 

Los mensajes orales tienen que ser sugestivos y formar Imágenes 
mentales en los receptores para que éstos les den vida de acuerdo con 
sus propias experiencias. 

Todos los esfuerzos técnicos y artísticos del quehacer radiofónico 
serán evaluados por el radioescucha, que es quien decida si acepta o 
no lo que se le brinda al final. Aparentemente el contenido llega casi de 

8 C•m•rgo, O.cfa, Jlmmy. Le r1dlp par d!ntrp y ppr lytr1, P'8. IO. 
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manera subliminal, condicionándolo para raallzar acclon111 que 111 lnt•· 
rasen y son útllft. 

Existe un estudio previo del auditorio que 111 hice medl111te una 
Investigación en la que se retoman los objetivOI de la pragremeclón 
para averiguar si cumplen o no con aquellos: en el caso de emlslonaa 
·que todavía no salen al aire se Indaga cu61es 111rlan las formas 
radiofónicas adecuadas. El trabajo pretende cubrir 1 la totalldld de la 
población. Tambl6n la emisora está relaclonad1 con lnstltuclon• 
educativas o culturales con el fin de apoyar sus contenldoo en beneficio 
del público que la e1cucha. La elaboración del' ettudlo H mpoya 111 

llamadas telefónicas y en cartas. 
Por lo tanto, un programa debe ser rico y variado en su contenido, 

con lo que podrá mantener la atención para que el oyente se sienta 
satisfecho y no tenga necesidad de llenar su tiempo Intelectual, afectivo 
y espiritual en otra emisora. 

La selección del tema de un programa educativo es fundamental para 
determinar que las opiniones en torno a este sean, de acuerdo con la 
opinión del público: positivas, negativas o mixtas, lo que obligará a que 
se tenga una estrategia para la elección de cada programa. 

En ocasiones se elaboran serles que van destinadas a un público 
especifico, pero a veces, debido a su aceptación o demande, se 
transmiten a otro tipo de gente, esto puede provocar una 
descontextuallzaclón. 

Las actividades o formas de pensar de los receptoras son afectadas 
y transformadas por el contenido radiofónico, en ese caso el productor 
deberá prestar atención a esto: la aceptación depende del grmdo 111 

que el público considere que la emisión est6 vinculada con sus del80I 
y necesidades. "No es factible que la gente se Incorpore a /a red/o 
casualmente, hay que elaborar programas que esten orientados a los 
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sectores específicos a que se quiere llega,. comentó Luclna Jlménaz, 
subdirectora de Planeaclón de Radio Educación. 

Para que el programa sea de Interés pare el oyente debe tener ciertos 
conocimientos sobre el teme que aborda. Las nueves lnformaclonn y 
conceptos suponen un rato para este, pero cuando se explican 
adecuadamente sólo se consumirá el tiempo necesario pare tratar otros 
temes auxiliares. 

En el momento en que el auditorio acepta un programa, un rasgo 
Importante es la realización de una evaluación en la que se determina 
la fase de aceptación que ha alcanzado dicho concepto. En el periodo 
Inicial, cuando el concepto es poco conocido, el programa presentará 
diversos modos en que puedan ser entendidos. Al ser aceptada la 
práctica, el tema o concepto entra en la fase de retención, en la cual se 
persigue mantener el favor del público empleando los últimos recursos 
de que se dispongan. Por su parte, Blanca Lolbee apuntó que: 

Uno se da cuenta de lo que le gusta a la gente, por lnallnto o por medk> da '81 

Hamad11 t~et6nlcas, de los programas en vtvo; siempre estamos Intentando capturar 

el audhorfo, da lncltarfos a slntonlzam01, porque a1 nuntl'8 proplll knagen; lo mtia 

Importante es lo que recibe el audttorlo, ya no lo que piensa el locutor o el productor, 

sino qué tanto te puedes Identificar con lo que ollas dicen, por eso se trata de ser 

famMlar. 

Debido a la falta de correlación entre lo que la gente dice y hace, es 
Importante reunir Información sobre los programas que ya escuchan. 

porque si se preguntan qué tipos de serles prefieren, los datos son 
Inciertos, ya que en ocasiones no escuchan tales. 

Para que se tenga un mejor conocimiento del auditorio al que se está 
llegando, es necesario aplicar periódicamente un estudio. En caso de 

que no se cuente con un referente del radioescucha es recomendable 
buscar asesoría especializada. 'En Radio Educación, anualmente se 
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real/za una encuesta con e/ fin de detectar e/ tipo de públlco al que se 
llega', Informó Luclna Jlménez. 

Las reacciones del receptor deben reunirse antes y después. Para 
ello se puede utllizar una evaluación formativa con la que se recopilan 
datos pare hacer mejorías en la programación; otra es la aumatlva, en 
la que se Indica el grado en que el programa ha alcanzado sus objetivos, 
para obtener este resultado hay que usar el quehacer radiofónico de 
tal manera que se sustituya la forma tradicional de Impartir conoclmlen· 
tos e Informaciones, pues ' ... un error de cálculo puede multiplicarse por 
un factor de un millón cuando se comeÍe 

0

por radio' 9. 
Para saber si en realidad un programa tiene éxito, se propone realizar 

varios programas piloto, aunque esto resulta costoso y requiere de más 
tiempo, por lo que se opta en poner a prueba series prototipo que 
puedan elaborarse con antelación suficiente y sean representativas 
para que los resultados establezcan fielmente el uso que ha de darse 

.ª dicha emisión. 

9 TMfoux, Jamn M.Itcn!c11 pare m1!9rar !91 prpgrflD" r14!otéolcqt fdu&MIVO' fttudlp y 
dggim•ntg• dt 1d11ceef6n P99. :17. 
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3.1.Menllje 

La flnalldad de una programación con finas educativo• lnformaiH 
pretende favorecer, apoyar a Influir en el deaarrol/o cuttural, lntelactual, 
artlstlco, etcétera, del Individuo a trav6s de una Hrie da conoclmlantoa 
emttldos por medio del contenido del mensaje. Este debe responder a 
las necesidades sociales en las que eatá Inscrito el receptar. 

Según Maria Kaplún, en la educación radiofónica sa presantan trea 
opciones que son: 

-Educación que pone énfasis en los contenidos. Es la educaclón 
tradicional en la transmisión de conocimientos y valores (maestro-alum· 
no). El receptor es pasivo y sólo escucha y repite lo qua le lndlea el 
radio-profesor. No desarrolla su propia capacidad de razonamiento y 
conciencia cr~lca. 

-Educación que se concentra en los resultados. Es el m6s empleado 
en los manuales de comunicación, como es en los textos de estudios. 
Se usa como instrumento de cambio y de persuasión, Con esta 
educación se pretende modificar actitudes sustituyendo hábitos 
tradicionales por otros favorables a los nuevos requisitos de la 
sociedad. 

-Educación que se preocupa por el proceso de transformación de las 
personas y de las comunidades. No se ocupa del tema ni de los 
resultados en términos de comportamiento, sino més bien da la 
correlación entre las personas y su real/dad, de su desarrollo Intelectual 
y de su conciencia social. Esto correponderla a la llamada educación 
popular, en la que los Individuos tienen la oportunidad de participar 
activamente en la producción radiofónica. 

El contenido del mensaje esté considerado como el discurso 
radiofónico (formado por frases, enunciados, un tiempo y un lugar), ya 
que Invita a Imaginar escenas, aspectos, situaciones o personajes; 
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ayuda a rescatar la relación dialógica y posiciones lntersubjellvlls, 
dando a conocer una parte de Ja realidad en que se desenvuelve. 

El mensaje es apoyado por el lenguaje, que es considerado como la 
préctlca de peder manifestar el pensamiento, no de expresarlo. 

El habla se separa en dos grupos: los per1ocutivos, que Inciden en 
la conduele de los receptores al preguntar, ordenar, convencer y 
disculpar, entre otros; y los llocutivos expresan el pensamiento de sus 
emisores, exponen, razonan y relatan acontecimientos. Por lo tanto, el 
uso del lenguaje se apoya con el discurso que puede ser: seméntlco, 
en el que se aborden los temas de una sociedad; el slntéctlco, es la 
organización o composición de las partes del texto; el pragmétlco es la 
relación entre la posición anunciadora y la del receptor; y la sustancia 
de la expresión en radio es el sonido puro de la música y los efectos 
sonoros. 

Dentro de la comunicación verbal existe una estructura mecénlca* 
que llene un trasfondo o realidad que determinaré la verdadera 
Intención del contenido del mensaje, de acuerdo con el contexto en que 
se desenvuelve. La emoción o expresión dirigida al destlnador produce 
una Impresión (verdadera o falsa) que transmite visiblemente una 
Información. 

"El modelo tradicional del lenguaje se limita a estas tres funciones 
-emotiva, conativa y referencial-, siendo las tres puntas de este 
modeiolas que corresponden a la primera persona (el emisor), a la 
segunda persona (el destinatario), y a la tercera persona propiamente 

•s.gWn .. •llPOM 911 El 19Qlq9 dp 11 radia. et acsto de I• comuMAcl6n vetllMI N lft• • C-. 
m.cll1nt• el r.aeptor que 1111118 un iMnnJ• •I c1H1lnata1lo, 94 m.,..._ ,.....,. de Ul'I """""° • 
refer1ncla que •l dtlstln1tar~ capta con 111pllcacl6n d• un c6dlgo COfl'lún, ., nn.a..m. un con-..O 
o cH1l thlco 'I t•mb"n un1 con1116n p1teol6gle11ntr1 .. emltof y el P9fCeptot' ,.,, ll'HI ,_..... 
une comunlcacl6n. 
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dicha (el 'alguien' o 'algo' de lo que se habla) ... • 1°. 
Hay diversos mensajes que sirven para establecer o Interrumpir la 

comunicación, para cerciorarse de que el canal de comunicación 
funciona, para llamar la atención del destinatario o confirmar si su 
atención se mantiene. 

Con respecto al discurso educativo Informal, este Induce a los 
Individuos para que adquieran un conocimiento superior al que ya 
tienen. Se pueden considerar como conativos o persuasivos, y la 
referencia seria un argumento de las conclusiones a las que quiere 

llegar. 
La persuasión no es tan evidente como la de referencia que pretende 

qua el receptor piense por si mismo sin ser perjudicado por el contenido 
de los mensajes. 

En todo proceso de enseñanza-aprendizaje hay dos modelos opues· 
tos de comunicación: el autoritario-seductor, en el que el emisor quiere 
convencer de algo al receptor; y el interesado en producir conocimien· 
tos, asimismo los desinteresados de las conveniencias personales de 
su emisor. 

Cuando la radio emplea la persuasión tiene eficaces posibilidades al 

elaborar campañas educativas que sirven para modificar las opiniones 
o actitudes por medio del lenguaje radiofónico. 

Las radlodlfusoras estatales tienen un propósito educativo, de 
orientación, de entretenimiento y de servicio público o social en sus 
mensajes. El contenido se presenta como una opción frente al resto da 
las emisoras privadas y fungirá como respuesta a las expectativas del 

auditorio. 
Para que el mensaje penetre en el oyente es necesario resaltar la 

Información o conocimientos constantemente y en diversos modos 
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para que se arraigue, más debe estar relacionado con sus necesidades 
básicas. 

Se presupone que la finalidad del mensaje educativo Informal es 
obtener un cambio en el comportamiento del público, y se cree que una 
vez transmitido el programa, creado un conocimiento, despertado un 

Interés y elevado el nivel de aspiraciones está completo su objetivo, 
pero no es asl, aunque todavla hay resistencia para adoptar dichos 
cambios, por lo que se recurre a métodos (Incentivos, modelos y 
tácticas de Intimidación) para estimular la acción. 

Los mensajes breves son los más recomendables, pueden durar 
menos de un minuto y son considerados como 'inserciones" dentro de 
la programación. Esto favorece al emisor para que retenga la atención 
de su auditorio aunque haya una mlnlme interrupción, de ahl la lmpor· 
tancie de estructurar meticulosamente el contenido, y para obtener un 
mejor Impacto emotivo se deberá repetir varias veces al día, semanas, 
meses, según se considere conveniente. 

En este tipo de mensajes no se debe anticipar interés ni conocimien
tos previos en el oyente, ya que la finalidad es despertar curiosidad y 
que se piense analíticamente mediante Ideas originales y creativas. Se 

emplearán pr~guntas con varias respuestas, diálogos, discusiones y 
otras técnicas. 

Además, en el contenido de los mensajes hay que evitar "ataques 
directos" contra creencias firmes que molestan al radioescucha; el 

lenguaje debe ser común y directo, que lo entienda tanto un niño como 
un adulto; las palabras tendrán poder sugestivo para formar Imágenes 

auditivas. 
Para crear un mensaje es válido recurrir a cuestlonamlentos como a 

quién se dirige, qué tipo de público es; qué es lo que se debe decir, qué 
quiere conocer y qué espera; c6mo hacerse entender; y por qué se va 
a dar tal mensaje, cuál es su objetivo. 
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4. RADIO EDUCACION 
COllllreaar de qui tnaan. 1 c6mo H aplk:a et ..,uc.r 

radlof6nlco ea bdlo Educad6n -tom•tlll como tlhl .. o • 
cato ., H h.ce un aqui•Dto de su ori91 .. dturrollo 1 
lnR1•dench1 como prKunon de I• dll'U•IH dt edlH:ad6a 
larormal. 

4.1. Antecedent .. y dnarrollo 

En México, en 1923, diferentes dependencias gubemamentales 
presentaron proyectos para Instalar radlodifusoras con fines educativos 

y culturales con el propósito de que la escucharan los grandes sectores 
populares, esta nueva Imagen fue promovida por la Secretarla de 
Educación Pública (SEP). 

A partir de 1924, se Iniciaron las primeras pruebas radiotelel6nleas 
con la compra de un potente equipo para transmitir al aire. Así fue como 
el 16 de septiembre de ese afio se Instaló la cabina de transmisión en 
la planta baja del edificio de la SEP. 

En aquel tiempo José Vasconcelos, renunció a su cargo como 
secretarlo de Educación, lugar que ocupó el subsecretario Bernardo J. 
Gastelum, quien continuó desarrollando el proyecto y encomendó 

como jale del Departamento de Radio en Educación, a la doctora Maria 
Luisa Ros s. Finalmente el 30 de noviembre de 1924 con las siglas "CZE", 
se Inauguró la emisora que transmitió, -en los 560 Khz., con una 
potencia de 500 watts-. la toma de poder del presidente Plutarco Elfas 
Calles.esta emisora se convirtió en la més potente y mejor atendida de 
la República Mexicana. 

Uno de sus principales objetivos fue promover educaci6n y cultura 
general en todo el país para Impartir una ensellanza especializada a 
nivel escolar, además de efectuar una activa propaganda al extranjero 
en pro de la difusión de las bellezas de México, así como divulgar entre 

los particulares, disposiciones, Indicaciones y boletines de las distintas 
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secretarlas da Estado. La programación abare11b• temas da higiene, 
agricultura, biología, ciencias sociales, arqueología, literatura, 
materaología, avicultura, horticultura, floricultura y anael'lanza 

doméstica, la cual era elaborada conjuntamente con dapenctenclu de 
la SEP y demú organismos gubernamentales, entra loa que 11 en

contraban la Escuela Nacional da BellBB Artes, al Departamento da 
Antropología e Historia, la Escuela Nacional de Mentros, la Universidad . 
Nacional, la Dirección de Estudios Biológicos, al Departamento da 
Salud Pública. 

se procuró Integrar a Jos diversos sectores sociales ante los nuevos 
requerimientos del sistema de vida que se estaba gestando en el pals. 

Ante la carencia de profesionales en la elaboración de las trans· 
misiones S9 Improvisaron formas radiofónicas que en un principio no 
eran més que clases tradicionales Impartidas por radio. A pesar da lo 
rudimentario del equipo, la primera emisión Internacional se registró en 
Norte y Centroamérica debido a que el espacio aéreo estaba limpio da 
ondas radiofónicas. Al transcurrir un al'lo, Ja CZE fortaleció su 
programación y su auditorio, provocando envidias en las estacionas 
privadas, por lo que el 31 de diciembre de 1925 se publicó en al Diario 

Oficial de la Federación el decreto que dio sustento jurídico a esta 
emisora al crearse Ja Dirección de Extensión Educativa por Radio, 
legitimando asr su función ante las demás. 

Como resultado de Jos acuerdos tomados en I• Conferencia lnter· 
nacional de Comunicaciones, realizada an Washington, se le asignaron 
a México Jos Indicativos XE y XF, por lo que las siglas CZE cambiaron 
a XEFC el 1o. de septiembre de 1928. 

Para este tiempo se realizó una sistematización an la programación 

obteniendo un alcance en los estados de Hidalgo, Morelos, Puebla, 
Tiaxcala y el D.F., Integrada por conferencias pedagógle111, reportas 
metereol6glcos, pláticas sobra agricultura, Jacclonas de cocina, orlan-
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ta clones higiénicas, música clásica y popular, Incrementando así el nivel 
cultural del Individuo. 

En 1934 aumentaron los servicios culturales en diversas escuelas, se 
profundizó en los temas con la colaboración de organismos de la SEP 
y el magisterio, brindando una alta capacitación y actualización en gran 
parte de su auditorio. 

Durante el sexenio de Lázaro Cárdenas (1935·1940) la estación sufrió 
una etapa de Inestabilidad política ante la propuesta de socializar la 
educación, que consistía en construir una sociedad agraria con una 
base Industrial relativamente pequeña que sirviera a sus necesidades. 

En cambio, su sucesor Manuel Avila Camacho se Interesó, al igual 
que Miguel Alemán, en fabricar una sociedad centrada en la gran 
Industria apoyada en la agricultura, con la Intención de aliarse al gran 
capltal, sobre todo el extranjero, para fortalecer el crecimiento del país, 
olvkl6ndose de los campesinos y zones rurales que se lnclulen en el 
proyecto cardenlsta. Aunado a esta situación, la oposición de diversos 
grupos de poder, como fue el caso de Plutarco Ellas Calles, Influyeron 
en la vida polltlca nacional a través del Partido Revolucionarlo Nacional 
(PAN) y la Confederación de Trabajadores Me<lcanos (CTM). En esta 

época los medios de comunicación masivos financiados por el capital 
privado tuvieron un crecimiento acelerado. 

En 1937 XEFC dela de funcionar y su frecuencia se traspasó al 
Departamento de Prensa y Publicidad del Poder Ejecutivo Federal con 
el registro XEDP en AM y XEX en onda corta. 

Tiempo después, la SEP creó en 1939 una nueva radlodifusora, la 
XEXM, que permanacló al aire poco tiempo, cerró y volvió a reanudar 
para 1940. 

Uno de los aspectos que destacaron durante el periodo presidencial 
de Miguel Alemán, fue su alianza con la burguesía al concentrar su 

Interés en las radlodlfusoras comerciales con un apoyo pleno, en tanto 
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su política educativa no manifestó ningún avance sustancial, por lo que 
otras estaciones similares a la de la SEP dejaron de funcionar. 

A partir del régimen de Adolfo Ruiz Cortínez, el Estado por primera 

vez tomó ciertas medidas jurldlcas contra el se6tor privado en lo que 
se refiere a medios de comunicación, pero ninguna de estas elteraron 
los modelos comerciales que contaban con un arraigo de 50 años de 
existencia. 

Por otra parte, las realizaciones educativas de esta gobierno fueron 
muy pocas, el proceso cuantitativo se desarrolló lentamente y se 
Intentaron algunas reformas, se trató de reactivar la campana contra el 
analfabetismo; sin embargo para 1958 permanecieron vigentes los 

planes de estudio de 1945. 
La emisora XEXM volvió a salir al aire como un Intento de reformar la 

situación educativa, pero sus condiciones eran muy precarias por lo 
que fue Imposible tener una transmisión serla y capaz de enfrentarse a 
la Iniciativa privada. 

En 1958, Adolfo Lópoz Mateas tomó las riendas de un pals que se 
encontraba en un momento critico durante en su primera etapa de 
Industrialización, la cual trajo consigo nuevos conflictos. Es dentro de 
este marco económico que se llevó a cabo una reforma educativa 
enfocada a la educación elemental, que consistía en realizar la primaria 

en 11 años y modificar los planes y programas de estudio desde el 
preescolar hasta la normal. 

Otro aspecto era la utilización de la radio como medio para superar 
y actualizar a 95 mil maestros rurales, logrando titularlos por medio de 
programas didácticos; en ese momento se creó la Unidad de Grabación 
de la SEP. 

Para coordinar el proyecto de capacitación se nombró al licenciado 
Raúl Noriega Ondonilla, y como responsable al director del Instituto de 
Capacitación del Magisterio, Víctor Gallo Martlnez. El Secretarlo de 
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Educación, Jaime Torres Bedel, acordó proporcionar los elementos 
que hicieran falta para Implantar esa actividad. Un grupo de 85 maestros 
especialistas del Instituto se encargaron de elaborar los contenidos de 
cada programa. Considerándose como una tercera etapa de la emisora 
de la SEP, pues prácticamente no hubo transmisiones, por lo que esa 
Infraestructura le sirvió de base para empezar e funcionar en su forma 
actual. 

Es así como el maestro Manuel Enríquez consiguió la autorización 
pare emitir serles de capacitación a través de 500 radiodifusoras, que 
estuvieron al aire durante 9 años. Los resultados fueron favorables, 
pues maestros rurales Improvisados de todo el país recibieron 
Instrucción secundarla con un programa de tres años. El sistema se 
complementaba con cuestionarios que se enviaban por corresponden
cia a diversos centros regionales, en donde cada tres meses los 
Interesados presentaban exámenes. De un total de 95 mil alumnos, sólo 
85 mil obtuvieron su certificado, demostrando la utilidad de la radio para 
difundir programas educativos. 

Con el propósito de reglamentar la presencia del Estado en los 
medios de comunicación masiva, se promulgó en 1960 la Ley Federal 
de Radio y Televisión. 

Al tomar el poder Gustavo Díaz Ordaz, siguió la misma táctica política 
pare conducir al país. En cuanto al rubro educativo éste régimen se 
basó en la organización de un servicio de orientación vocacional, la 
expansión de plazas escolares, simplificación de los programas, la 
creación de la telesecundarla, adopción de nuevos métodos 
pedagógicos (cómo aprender-haciendo y enseñar-produciendo), se 
unificó la enseñanza media, se Introdujeron asignaturas humanísticas 
en la enseñanza técnica y se difundieron libros como material de apoyo, 
también se Intentó realizar un proyecto de educación Integral que 
finalmente fracasó. 
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Durante el tercer allo de su administración, en 1966, el Secretario de 
Educación, Agustín Vllllez, nombró al Bachiller Alvaro Gllivez y Fuente, 
Director General de Ensellanza Audiovisual, y la Htaclón radiofónica 
de la SEP pa1ó a formar parte de ella dirección. 

Hasta 1967 la emisora había funcionado en el edificio central de San 
lldefonso y República de Argentina, tr1sladllndo1e a la Avenlc:la 
Circunvalación y Tabiqueros en la colonia Morelos, a la vez aollcltó a la 
Secretaría de Gobernación la frecuencia de 1060 Khz. 

En un principio hubo dlllcultades con la sintonía y H carecía de 
micrófonos, pero finalmente empezó e ldentlflcarH como XEEP, Radio 
Educación. Se pensó que debía ser una extenalón de radio primaria, 
semejante al sistema de telesecunderla. Lea emlalontt eran 1lmplft 
transcripciones de los libros de texto gratuito en voz del ma11tro. 
Transmitía da ecuerdo con el horario de la1 oflclnu d1 l1 Sacratari1, de 
las 7:00 a las 14:00 horas y de las 18:00 a lu 22:00 hora. 

La programación musical en esta primera llapa (1987 a 1988) estuvo 
constltuída por selecciones comerciales a cargo de Antonio Castillo 
Ledón, pero Juego con al profesor Vizcaíno cambió a la transmlslón 
'Indiscriminada' de música clásica, con una duración de dos horas sin 
ningún comentarlo. 

En 1970 regresó castillo Ladón para Implantar un patrón poco 
diferenciado del comercial, y después de establecer diversos tipos de 
programación, lentamente se dieron cambios Importantes, se difun· 
dieron diversos géneros musicales a fin de satisfacer a todo tipo de 
público. 

Para aumentar su potencia a 10 mil waltl, ante el lmpulao qua tuvo, 
se construyó una planta de transmisión con 1u re1pectlva antana a la 
altura del kilómetro 12 de la carretera M6xlco·Puabla, lo cual permitió 
aumentar su sellal a 50 mil watts. 
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Al empezar la administración de Luis Echeverrle Alvarez, aun esteban 
recientes los acontecimientos del Movimiento del 68' por parte de le 
clase media, es por ello que promovió la polhica de 'di6logos o de 
apertura democrática" con todos los sectores de la población. 

En 1970 Intentó revitalizar y modernizar la Ideología apoyándose en 
su reforma educativa que en ningún momento fue un proyecto 
coherente, era más bien un conjunto de medidas que seguían los 
lineamientos de décadas anteriores. 

Uno de los aspectos relevantes de este periodo fue la apertura del 
acceso a le escuela con la creación del Colegio de Ciencias y 
Humanidades y el Colegio de Bachilleres, como una alternativa que 
ofreció el gobierno. Al Igual, se modernizó el área científica y 
pedagógica para obtener una cultura social 'más nacional'. 

Además se trató de reconquistar el consenso dentro de las unlver· 
sldades, en las que el pensamiento oficial perdió terreno ante los grupos 
estudiantiles cada vez mayores, dando auge a las canciones de 'protes
ta", en esta situación la polhica gubernamental fue "de decir pero no 
actuar", ya que en ceso contrario se recurría a la represión y estran
gulamiento financiero. 

En 1972 la estación de la SEP permaneció dentro de la Dirección 
General de Educación Audiovisual, la cual se dividió en ese año y surgió 
la Dirección General de Divulgación y Bibliotecas quedando a cargo de 
la doctora Ma. del Carmen Millán, quien fue responsable de: Cine, 
SEP-Setentas, y Radio Educación, visualizándola como la "tercera 
posibilidad en la radio". 

Cabe mencionar que en 1973 se transmitió por primare vez en vivo 
desde Guanajuato, el Festival Internacional Cervantino, enlazándose 
con Radio Universidad de ese estado. Paralelamente, en Radio 
Educación se suscitaron una serle de anomalías con los trabajadores 
al demandar un cambio, agilización y mejoramiento de las condiciones 
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da trabajo, esto se consideró un factor determinante pare le 
organización laboral, que en 1974 ae constituyó en la 'Agrupaiclón de 
Trabajadores de Radio Educación'. 

Al Iniciarse 1976, XEEP quedó Instalada en su domicilio actual 
ubicado en Angel Urraza 622, colonia Del Valle, bajo le dirección da 
Enrique Atonal, quien estructuró una programación musical 9CC911ble 
a un público más amplio. Se dieron nuevaa condiciones de producelón, 
adquiriendo caracterlstlcas específicas. 

A modlado1 de 101 70'• Rodio Educación lldqulrl6 une poolclón de pno por IUI 

programas deª"'"''' y de lntarés ciitural, porque tronamfte bulne mllolca y d

n q110 re1pol111 la f111r1k:lpncl6nd91 rudlnHcuchlt y1bord1 toma a con o-nt• npeclallZltdl 

que de alguna manera form11 opinión, comentó Fructuoso Lbpez, dirigente 11ndq, de 

XEEP 1• 

Durante el sexenio de José López Portillo se acentuó la crisis 
económica nacional gestada con anterioridad. Para poder superarla se 

llevó a cabo una polftlca con la Iniciativa privada llamada Alianza para 
la Producción, en respuesta de los campesinos mal pagados surgió el 
Sistema Alimentarlo Mexicano. 

En cuanto a la administración pública de Ja SEP, que estaba a cargo 

de Porfirio Muñoz Ledo, ese año no se pudo consolidar una polftlca 
educativa. En septiembre de 1977, XEEP dejó de formar parte de la 

Dirección de Divulgación y adquirió una administración propia; se 
designó al sociólogo Gerardo Estrada como tttular de la Dirección 
General de Radio Educación. 

En este periodo hubo una mayor educación entra los escuchas; se 

efectuaron actividades culturales y de Intercambio de diversos rubros 
musicales para ampliar la fonoteca de la emisora. 

Marco lar• Klahr, "n.cffo Educecl6n r• no• Jo qu. tu.: haMM. .,.__le Ncl9con•. &l 
l'llWWllllo ....... 
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Miguel Angel Granados Chapa, asumió la dirección de XEEP, el 22 
de diciembre da 1977 con el propósito de hacer de la emisora una 
dirección indispensable de la SEP. El 22 de noviembre de 1978 se creó 
el 'Acuerdo 21' con el cual se convirtió en un organismo descon
centrado con obJetlvos específicos. 

Al comenzar 1978, con el nuevo Secretarlo de Educación, Femando 
Solana, se cambiaron las directrices educativas, ya que se había sentido 
cierta Incertidumbre con el anterior Plan Educativo. 

Esta administración se enfrentó a conflictos laborales tales como la 
falla de plazas de base, pagos retrasados y salarios por debajo del 
mínimo; ante la Ineficiencia de la Agrupación de TrabaJadores de Radio 
Educación, se creó "Tendencia Slndlcal'. El 22 de octubre de 1979 
enviaron una petición al secretarlo del Sindicato Nacional de 
TrabaJadores de la Educación para formar una delegación sindical. 

Para 1979, el Estado planteó ofrecer educación básica a toda la 
población, particularmente a la de edad escolar; vincular la educación 
terminal con el sistema productivo de bienes y servicio social; elevar la 
calidad de la educación y cultura; aumentar la eficacia del sistema 
educativo, para lo cual era Indispensable la descentralizaclón de los 
servicios. 

Otro aspecto relevante en esta etapa fue el Incremento de controles 
remotos y enlaces con otras radiodifuoras de provincia para transmitir 
noticiarlos matutinos, vespertinos y música clásica; también se 
realizaron Intercambios con embajadas, se Impulsaron serles de 
análisis periodístico y de crítica. Por otro lado, se autorizó la transmisión 
de onda corta (XEPPM) en los 6.185 Khz. 

José Antonio Alvarez lima fue designado tltular de Radio Educación 
después de ta renuncia de Granados Chapa el B de enero de 1980. Una 
de sus primeras resoluciones fue ampliar el horario de transmisiones 
durante las 24 horas del día; aumentar el intercambio de serles, enlaces 
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de noticias y eventos especiales con 20 estaciones culturales de 

provincia. Se estabilizó la programación musical dando prioridad a lo 
mexicano y un mayor Impulso a la producción cultural. El 95% de las 
serles fue elaborada en la estación. 

Con el descubrimiento de una reserva petrolera que fue casi el doble 

de la existente en ese tiempo, se pensó que el pafs saldrfa ele la crisis, 
pero debido al mal manejo y planeaclón, estos proyectos fracasaron. 
Ante esta situación, las empresas privadas aumentaron los precios de 
los artículos de consumo básico y el gobierno federal Impulsó los 

subsidios; se acrecentó la deuda externa, aumentó el gasto público y 
el precio del petróleo bajó. Todo esto trajo como consecuencia la 

bancarrota, Inflación y devaluación de la moneda tres veces menos de 
su valor. Fue asf como el 10. de septiembre de 1982, en el último informe 
presidencial se dio a conocer una medida económica de emergencia: 
la nacionalización de la banca. A partir de esta lecha el gobierno se 
encargó de controlar las divisas extranjeras. Sin embargo, esto sólo 
acentuó la Inestabilidad política y económica que se refle¡ó durante todo 

el sexenio. 
En forma global, al inicio de este sexenio la programación de la 

emisora reflejó una desvinculación con los temas de apoyo a la 
educación que eran sus objetivos primordiales, no se tenía una Idea 

clara del auditorio al que se estaban dirigiendo en los diversos sectores, 
y sólo permanecían 16 horas al aire. 

Entre los propósitos para elevar la calidad radiofónica se planteó 
vincular los contenidos con los objetivos programáticos de la SEP; 

evaluar la programación para conocer al público al que se llegaba y 
tratar de ampliar criterios, asf como su audiencia; fomentar la 

producción de temas populares, la música clásica mexicana e inter
nacional; promover la Integración de una Fonoteca Nacional; dar apoyo 
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a la enseñanza abierta a cargo de la SEP; y difunfir programas de Interés 

cultural y cívico para fomentar nuestro idioma. 
Los logros alcanzados a lo largo del periodo de Alvarez Lima, fueron 

la transmisión continua durante fas 24 horas del día, la ampliación de la 
cobertura nacional, y con la onda corta se logró llegar a un auditorio 
Internacional. 

Al realizar un análisis evaluativo de la programación durante esta 
administración, se detectó la cantidad de auditorio, las zonas des
cuidadas y la fatta de calidad en los contenidos de las emisiones. Se 

aprovecharon los espacios muertos para comunicar el radioescucha, 
se efectuaron campañas de mensajes educativos ofreciendo material 
da lectura con información cultural, histórica, social y educativa; con 
esto se Integró un guión general de la transmisión, elevando el con
tenido a emttlrse. Se Incluyeron tres horas diarias de serles, mensajes 
y cápsulas culturales, musicales, Informativas y do entretenimiento. Se 
dio auge a la adaptación de radionovelas del siglo XIX y a programas 

. Infantiles. La carta programática estaba compuesta por series de 
orientación social, 15%; apoyo educativo. 25%; entretenimiento e 
Información, 30% ; y análisis, 30% . 

Se establecieron noticiarlos de eventos culturales y educativos, dis
minuyendo ligeramente la Información general. Se firmó un convenio 
con agencias noticiosas y se enlazaron en cadena con 24 
radlodlfusoras de la República. 

Otro de sus avances fue Incorporarse en los tiempos oficiales con 
680 estaciones de amplitud modulada gracias a fa colaboración de la 

Dirección General de Radio Televisión y Cinematograffa (RTC) de la 
Secretaría de Gobernación. El contenido de estos programas se refería 
a la educación primaria con una duración de 15 minutos, con el 
propósito de educar a la población a nivel nacional. Para distribuir cintas 

a todas las radiodifusoras del país se estableció el Departamento de 
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Edición y Copiado, a fin de mantener un mejor sistema de 
comunicación. 

Posteriormente, ocuparon por breves lapsos la dirección de XEEP: 
Manuel Terán y Héctor Manuel Ezeta. 

En abril de 1983, Héctor Murlllo Cruz, declaró que XEEP no Iba a ser 

absorbida por RTC, que habría continuidad en sus programas y 
autonomía para diseñarla; asimismo se propuso ampliar la cobertura a 
la frontera. 

En ese mismo año se transmitió por vez primera un comercial de 
'Aeroméxico•, el direc1or lo justificó diciendo: "El promociona! de la 
empresa estatal es un convenio de intercambio de servicios, no venta 
de tiempo, que de serlo, de ninguna manera posibilitaría el autofinan
clamiento de esta radiodifusora cultural;2. A los pocos días dichos 
promocionales dejaron de difundirse. 

Al siguiente año se suscitó un problema entre el sindicato y la 
dirección da la emisora, en el que los trabajadores pedían mejoras a 
sus salarios, el establecimiento de un reglamento de trabajo y la 
creación de un cen1ro de capacitación. Y en su posición, Héctor Murlllo 
Cruz, manifestó que las inconformidades databan desde la época de 

Granados Chapa•, acusó al PSUM de influenciar Ideológicamente a los 
1rabajadores de XEEP, pero no se resolvió nada y finalmente se 

• LotenJ:o Fr•nco. •La crl•I• •n R•dlo Educación H originó •n 11171: Murlffo Ctul"'. Partll l. 
~P,g.1, 

•cronolo;i. d• conmcto1 1n Rlldlo Educ!acl6n". ~ P4g.51. 
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despidió a Juan Melgar, delegado sindical*. 
Durante esta administración se pusieron trabas a la producción de 

nuevos proyectos, se Impuso un estilo radiofónico que contradecía la 
historia y particularidades que la habían caracterizado. 

En la gestión de Murlllo se anunció que Radio Educación asumiría 
una 'Unidad Presupuesta! Responsable Descentralizada de la SEP"3. 
Por otro lado obtuvo Ingresos por concepto de venta de servicios y 
producciones especificas de los programas'Hlstorla mínima de México' 
y 'Nunca es tarde', que se transmttleron en 600 radlodlfusoras del pals. 

Por 1985, vanos trabajadores renunciaron debido a la polftlca del 
director general, quien desestimó a la emisora como un Importante 
medio de comunicación y sólo la consideró como vehículo para hacer 
carrera política. En mayo de ese año se Incluyeron serles de otros 
sectores gubernamentales que contrastaban y desencajaban con el 
resto. 

De 1985 a 1988 se produjeron 50 mil cintas magnetofónicas que 
equivalen a Igual número de lo hecho de 1924 a 1988. Una de lu metas 
que se plantearon en este periodo fue dar continuidad a las manifes· 
taclones artísticas, de entretenimiento y orientación a la comunidad en 
general, dirigida no sólo a los habitantes del Valle de México sino a 
todos los del país .. 

• Sonl• Mor•I•. •A defHnd• labor.-, Radio Edunct6n ,......,.. ..,. ....... PSUll'". _ ...... 

Lorenzo Franco, "Rlid6o Educacl6n, entidad MK9nWallud9 111..- tMr. ~ ,.,.. 
11. Pi;.1. 
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En este último año, se transmttleron 32 programas realizados por 

convenio con Instituciones como la SEP, UNAM, IPN, Colegio de 
Bachilleres, UAM, UPN, IMSS, INBA, CREA, Profam, CADAC, Colegio 

de Economistas, INSEN, RTC, IMER, Notlmex, Programa Cultural de 
las Fronteras y la Alianza Francesa. 

Independientemente d~ las cop~oducclones, se generaron 17 
programas, e de ellos en vivo. Además diÍ las tras ~misiones de los 

noticiarios, la repetición de radionovelas y la emisión de serles como 
Da puntitas y La eaysa de las myleres. 

A finales de la dirección de Murlllo Cruz se suspendieron las trans
misiones de 1 :00 a6:00 de la mañana y se cortaron enlaces Informativos 
con más de 20 estaciones del interior de la República, pero después de 
las protestas de los trabajadores se reestableció la difusión durante las 

24 horas; las causas de la Interrupción se debieron, según manHestó el 
dirigente de XEEP, a ajustes presupueslales •. 

Cuando Alejandro Montaña asumió el cargo de director general en 
1989, Radio Educación se Incorporó al Consejo Nacional para la Cultura 
y las Artes (CNCA)**, con lo que se pretendió tener un acercamiento 
con los diversos grupos que componen e la sociedad, •no sólo para 

• florence TOUNe1nt..•cronotogLI de Confllo1oe en '8 ....._ l!fUMcl6ntle Mcnlllo Ctur. ~ .,, . 
.. El CNCA. or•do • ptlnolfil• • tt•, 1 ... ...,. lftllltllff...._,...._ .,.._..,_ y 

Of ........ .......... ' ......... ¡ .. , ,. ...... ; ,.,,.. .............. .., .... ........ - .. -..... _ .. ,_,,_,_,._ ___ .. __ ,._...,_. ___ .. ___ CllCA, __ _ 

..........,,......_,.._ ........ ,.,.. ....................... AIM...., ... .... 
""9.-alJMlrM .. CeftMIO,en ..................... ., ................... ...... ....................................................... ,........ ... .. 
...,rollod9',.. 

127 



escucher esas vocee, sino pare atenderlas, darles loro, apoyarlas en la 
asimilación de sus formas de expresión { ..• } en especial a los niños y 
a los jóvenes', aseveró el titular de la emisora•. 

Con la elaboración de encuestas (de campo. telefqnlcas y de cartas) 
se reveló que XEEP aparte de contar con un auditorio académico, tiene 

un gran alcance popular; asimismo se descubrió que hacían falta 
programas de análisis e Información política•. 

Montaña se calificó "más que un prolesionista de la radio, como 
promotor cultural: esto es una persona con compromiso y conocimien
to global de la situación del medlo"5. Al año de una' seile de labores, 
Intentó realizar cambios en la estructura administrativa y operacional 
con la finalidad de modernizar la emisora. En cuanto al perfil 
programático, tuvo cambios significativos, teniendo como marco la 
oficlalizaclón y cierre de espacios a la crítica. 

Después de un periódo de dos años de dirigir la XEEP, surgieron 
serlas contradicciones, finalmente dejó el cargo pare que el 21 de mayo 
de 1991, Luis Ernesto Pi Orozco, tomara posesión. 

Al respecto, el Presidente del CNCA, Víctor Flores Olea. argumentó 
que el propósito era llevar adelante a la emisora, tanto administrativa

mente como en la perfección de la de la programación, para continuar 

• Del 100% dt progr•mn lntorm•tlYO•, ••retuvo •112%,•l 33" c.tmbJó y el aa" rMWnt•fueron 
Hf,_ n&Mvn¡ por otr• par1•, del 100% d• proliilr•m• dt lnt.,b •oc:laf, 14% •• l'ftWl!Uvleron, 15" 
M '9nOY.,on W' el u .. hl•ron nu.voe; en cu•nto • la d• lnterf• g.,..ral, del 1~ ""' eon tlll 
~ de loe cu.a.e de 3111 • 40"W. 110n en vivo y •1 49'1. rnuelcal ... Ane U.. OolldleL "!n RMkl 
Educac:lón, blli.nu poeltlvo: Montaño; •IDU•n vtafo• problHa.1: elndlca10•, ~ 7 de fWibr.,o 
de1llO.s\p. 

Ana Ma. Oondl•z. •Monl•l"lo: •dalpl•rH •I nuevo con1ex-10 .oclal, retQ de Redlo 
Educ•elón•.~ Pág.17. ,.,_, 
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preservando la participación de los diversos sectores sociales que 
tienen Intereses afines con Radio Educecl6n. V expresó que " •.• se 
continuará con la consolldeclón de esta Institución tan Importante, no 
solamente en los medios de comunicación del gobierno federal, sino 
con une personalidad y un carácter muy diferente en el cuadrante de 
le radio mexicana.e • 

... COMOUMt•n .. PCFrXEl!P: '· OIM" • ........, Nf.1. 
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4.2. Panorama 'I CIHlfk:llCl6n 

da la programael6n de la emlaor• (1911•1lllO) 

A finales de 1990 y principios de 1991, Radio Educación tuvo varios 
cambios Internos, uno de ellos fue la depuración de archivos en todos 
los departamentos debido al peso excesivo que representaban para el 
edificio, el cual estaba resentido por los sismos de 1985. Desalar· 
tunedamente, Información tan Importante y necesaria para realizar 

Investigaciones, estudios y enéllsls de la propia emisora, se trasladó a 
un archivo muerto ubicado en las Instalaciones de la antena transmisora 

situada en la carretera a Puebla, al cual es Imposible tenar acceso 
debido a las polftlcas administrativas. Ante estas clrcunstancl~s. se optó 
por rescatar las pocas hojas de continuidad existentes .que ven de 
enero da 1989 a diciembre de 1990, pera los fines de esta Investigación 

ya no se Incluyó la de 1991-; cabe aclarar que la muestra esté lncom· 
plata por las causas ya citadas anteriormente, sin embargo se trató de 
rescatar la mayor parte de ellas que eran conservadas por la 
subdirección de Planeaclón y Evaluación, y el departamento de Con

tinuidad. 
Le programación elegida presenta varias combinaciones de dfferen

tes tipos de programas, por ello, la clasificación se basó en el enfoque 
e Intención principal que se le dio a cada uno de ellos, de ahí que 

quedaron establecidos en: recreativos, culturales, educativos, lnfor· 
matlvos y musicales. 

Es Importante agregar que Radio Eduaclón es considerada como une 
emisora educativa, toda su programación se base en brindar educadón 

de tipo Informar, pero no hay que confundir que los programas que 
ofrece no están enfocados para apoyar al sistema educativo formal. 

Asimismo, ceba sellalar que los programas Informativos no abarcan 
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solamente a los noticiarlos, también Incluyen a los que ofrecen diversos 
puntos de vista sobre una determinada problemática. 

Para el análisis se tomó como muestra una semana de 111 
programación de cada mes• para qua tuviera una representetlvld8d, 
tomando en cuenta los cambios mínimos que se realizaban en éSlll. 

De acuerdo con las características de XEEP, este selección pretende 
dar una visión general con el fin de elegir una serle de la que se anallzar6 

el q_uehacer radiofónico y educación Informal. 

•(V .... eJ•mpMHunaMmMAHtmte•.-r•• , .. .,. .. .......,. ......... .,. 
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ENERO 1989 

Tlpod• No. progra11111a 

prograrnti aemanalH 
Recreativo 2 
Cultural 8 
Informativo 13 
Educativo 11 
Musical 11 

TOTAL 45 

11aa11. lsaa 
Tipo de No. program1a 

programe 11manalH 

Recreativo 1 

Cultural 11 

Informativo 14 
Educativo 7 
Musical 12 
TOTAL 45 

4.2.1. RHuttado• en porcant•J•• 

de I• clHlflcaclón da progr•m•• 

%HJMnal ou .. cf6n de " aem•n•I 
de tnn1ml1lón prog/mln. d•duracl6n 

4.44 45 2.84 
17.8 240 15.18 
28.88 480 30.4 
24.44 365 23.10 
24.44 450 28.48 

100.00% 1580mln. 100.00% 
(26 horas 
33mln.) 

%11manal ou ... ct6n de % Hmanal 

de tran1mJ1lón -/mln. deduilicl6n 

2.22 60 3.50 
24.46 405 23.65 
31.11 610 35.61 
15.55 165 9.63 

26.66 473 27.61 
100.00 % 1713mln. 100.00% 

28 hrs.55 mln.) 
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JUNI01989 
Tipo de No.pr0118moo %- Durocl6ncle%--- --· d• 118nemlol6n. ......, ....... ... ........... 
Recreellvo 1 2.12 60 3.4 
Cultural 6 12.76 300 6.97 
lnformetlvo 19 40.42 654 37.02 
Educativo 7 14.9 190 10.75 

Musical 14 29.8 583 31.86 
TOTAL 47 100.00% 1767 mln. 100.00% 

(29 horea 
45mln.) 

JULIO 1989 

Tipo de No.prog18ma• 'M.Hmanol DureclOn de % umaMI 
prog18ma Hmllnlll dennomlolOn """'mln. d•dureclOn 
Recreativo 1 2.27 60 3.33 
Cultural 9 20.45 390 21.65 
lnformellvo 14 31.81 633 35.14 
Educativo 8 18.2 215 11.93 

Musical 12 27.27 503 27.95 

TOTAL 44 100.00% 1801 min. 100.00% 
(30 horas) 
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QCIIJBBE liillll 
Tipo de No. progremo1 %eem11n11I D&ncl6n de% _.,.I _ ...... 

HfNlnll de tronlmlll6n j>rog/mln. ded .. ecl6n 

Recreativo 6 11.76 450 18.07 
Cuttural 6 11.76 270 10.64 
Informativo 16 31.37 649 26.08 
Educativo 8 15.7 213 8.55 
Mu si cal 15 29.41 908 36.46 

TOTAL 51 100.00% 2490mln. 100.00% 
(41 horas 
Smln.) 

EEEIBEBO lasll 
Tlpod• No. prog,.ma• %um11n11I D&ncl6n de '!l.ltma.,.I 

progromo 11m1n11I de tr1n1ml1lón prog/mln. dedincl6n 

Recreativo 7 12.28 540 18.82 
Cuttural 9 15.8 390 13.6 
Informativo 17 29.82 874 23.5 
Educativo 7 12.28 85 6.44 
Musical 17 29.82 1080 37.64 

TOTAL 57 100.00% 2869mln. 100.00% 
(47 horas 
8mln.) 
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MABl:Q l !liKl 
Tipo do No. programa• %Mm1nol D1ncl6n do -monol 

programa oomonol d•lrlllllllllll6n prog/mln. d•d&ncl6n 
Recreativo 7 12.5 540 19.94 
Cultural 9 16.07 390 14.40 
Informativo 15 26.79 832 23.34 
Educativo 9 16.07 275 10.19 

Musical 16 28.57 870 32.13 

TOTAL 56 100.00% 2707mln. 100.00% 
(4!5 horas 

11 mln.) 

ABRIL 19l!Q 

Tipo do No.programa• "•-nol D1ncl6nde "-"'· programa eomonol dotnn1mlol6n prog¡mln. dodincl6n 
Recreativo 10 17.85 570 22.8 

Cultural 6 14.28 330 13.2 
Informativo 15 26.8 515 20.6 

Educativo 9 16.07 305 12.2 
Musical 14 25.0 780 31.2 

TOTAL 56 100.00% 2500 mln. 100.00% 

(41 horas 
Smln.) 
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JULIO 1990 

TIPodl No.pt09rama• " • ..,.mil Duniclón d• " 11m1n1I _ .. ,,,. 
•lrNllYll di tnn1ml1lón prog/mln. d1dUA1cl6n 

Recreativo 8 14.03 510 19.78 
Cultural 9 15.7 360 13.96 
Informativo 16 28.1 651 25.26 
Educativo 9 15.78 239 9.27 
Musical 15 26.31 818 31.73 

TOTAL 57 100.00% 2578 mln. 100.00% 
(42 horas 
9mln.) 

6GQSIQ ] ll!ID 
Tipo di No.progr1ma1 "Hmanaf Duniclón d1 " Hf'Mnll _,._ 

a1man.I d1.,.n1ml1l6n -lmln. d1dunicl6n 

Recreativo 9 14.75 660 23.82 
Cultural 9 14.75 450 16.12 
Informativo 17 27.86 582 20.83 
Educativo 11 18.05 314 11.23 
Musical 15 24.59 788 28.20 

TOTAL 61 100.00% 2794min 100.00% 
(46horas·· 
S6fllin.) 
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:z¡¡f!l¡¡MaB¡¡ 1l1flll 
Tipo do No.prognimea % .. menet Our1ct6n de " umanel 
progr1m8 e1m11n11I de 1r1ntmt1t6n p<og/mln. d1 dureclbn 

Recreativo 9 17.30 675 28.66 
Cultural 6 15.40 365 15.49 

Informativo 14 26.92 555 23.59 
Educativo 11 21.15 245 10.40 

Musical 10 19.23 515 21.66 

TOTAL 52 100.00% 2355 min. 100.00% 
(39horas 
25mln.) 

~uaai; 1aso 
Tipo do No.progr1m111 "411mar1111 Dur1c'6n de " Hm8MI 

P'otl'"""' umanal d1 trantmlal6n -1rnln. dodincl6n 

Recreativo 7 13.20 360 15.34 

Cultural 12 22.64 720 30.63 
Informativo 16 30.16 530 22.55 

Educativo 8 15.09 230 9.78 
Musical 10 18.89 510 2.70 

TOTAL 53 100.00% 2350 mln. 100.00% 
(39 horas 
16mln.) 
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!':!QVIEM!!Bi;i l!ll!Q 
Tipo de No. programH %Um1Rlll Duracl6n d• "' ••m11Mt 
progr1m1 Hm•nlll de tran1ml1IOn prog/mln. dedurecl6n 

Recreativo 10 20 570 24.12 
Cultural 7 14 390 16.50 
Informativo 15 30 588 24.9 
Educativo 7 14 215 9.09 
Musical 11 22 600 25.39 

TOTAL 50 100% 2363 mln. 100.00% 
(39 horas 
38mln.) 

4.2.2. INTERPRETACION DE CUADROS 

A continuación se presenta una Interpretación de cuadros porcen
tuales de la clasificación de la programación (los de mayor y menor 
difusión en esa semana). 

En 1989, en el mes de enero, predominó en un 28.88% la transmisión 
de programas informativos, y Jos de menor difusión fueron los 
recreativos con un 4.44%. 

En abril siguieron predominando las serios Informativas con un 
31.11%, y los de menor impulsó fueron los recreativos con un 2.22%. 

Para junio, el 40.42% de emisión de programas correspondió a los 
informativos, y el 2.12% fue para los recreativos. 

Al mes siguiente, preponderaron nuevamente con un 31.81% los 
informativos, mientras que los recreativos ocuparon un espacio de 
2.27%. 
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Para octubre continuaron con un 31.37% los Informativos, en tanto 
que los recreativos y culturales tuvieron Igual difusión, con un 11. 76% 
cada uno. 

En febrero da 1990 se transmitieron con la misma proporción, los 
programas Informativos y los musicales en un 29.82%, de Igual manera, 
los recreativos y educativos obtuvieron un porcentaje da 12.28%. 

En el siguiente mes predominaron. las serlea musicales con un 
28.57%, y el recreativo obtuvo un 12.5%. 

Los programas Informativos prevalecieron con un 26.8% en el mes 

de abrtl, en tanto los culturales fueron emitidos tan solo con un 14.28%. 
Con Ja supremacía de un 28.1% se colocaron los Informativos, 

mientras que los recreativos en un 14.03%. 
En agosto se difundieron en un 27.86% las emisiones Informativas, 

pero fue equivalente, dentro de las de menor difusión, las recreativas y 
culturales con un 14. 75%. 

Para septiembre, ascendió a un 26.92% la transmisión de serles 
Informativas, en tanto que las culturales tuvieron un 15.40%. 

Con un 30.18% predominaron los programas Informativos en el mes 
de octubre, y los recreativos alcanzaron un 13.20%. 

En el mes de noviembre, lo Informativo dominó con un 30%, siendo 
que lo cultural y educativo, obtuvo cada uno 14%. 

En resumen, se puede decir que a Jo largo de los dos años de 
programación analizados como muestra, destacaron las series infor

mativas. y sólo en el mes de febrero y marzo de 1990 lgu~laron su 
porcentaje de emisión Jos musicales. En tanto, los de menor difusión 
fueron los recreativos en su mayorla, le siguieron por cinco meses Jos 
culturales, y los educativos en dos meses. 
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4.3. Oplnlonea en torno •I papel r1dlof6nlco 

y educ•llvo Informal de Radio Ectuc•clón (encueatH) 

La presente encuesta se llevó a cabo con la finalidad de encontrar 
respuestas directas sobre gustos, actitudes, motivaciones, preferen· 
eles, necesidades y puntos de vista en torno a Radio Educación. La 

Información arrojada es sólo un punto de referencia da los demás que 
puedan existir, para que el lector ubique en cierta forma el gusto que 
se tiene por la emisora. 

Al inicio de la entrevista se solicitaron datos personales, tomando al 
azar el nivel educativo, edad y sexo, pero aplicada a gente especializada 
en el medio radiofónico, estudiantes de nivel superior de varias carreras, 
empleados federales que se desempeñan en un medio de 
comunicación, y a personas que ejercen otro oficio, en total sumaron 
50 encuestados. Constó de 11 preguntas de opción múltiple y abiertas. 
las respuestas de éstas últimas fueron clasificadas de acuerdo con las 
propuestas planteadas por los entrevistados. Al úttimo se brinda una 
Interpretación de los datos. 

Un ejemplo del cuestionario que se aplicó es el que a continuación 
se presenta: 

Ocupación ___ _ Escolaridad. _____ _ 
Sexo ______ _ Edad _______ ~ 

1. • lfllguna vez ha escuchado Radio Educación? 
SI() NO() 
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2.- ¿aué tipo de programas ha escuchado en esta estación? 
-Educativos. de divulgación clentffice 
y promoción cultural ( ) 
-Literarios y dramatizados ( ) 
-De servicio y desarrollo ( ) 

-Infantiles ( ) 
·Musicales ( ) 

-Oflclales ( ) 
-Noticiarlos e Informativos ( ) 

·Otros 

3.· ¿cuéles le gustaría que se promovieran más? 
(Enumérelos de mayor a menor) 

-Educativos, de divulgación científica 
y promoción cuttural ( ) 

-Literarios y dramatizados ( ) 
-De servicio y desarrollo ( ) 
-Infantiles ( ) 
-Musicales ( ) 
-Oflclales ( ) 
-Noticiarlos e Informativos ( ) 

4.- lConsldera que Radio Educación cumple con sus objelivos 
como emisora educativa? 
SI() NO() 

141 



5.- Cree que proporcione en su programación: 
-Entretenimiento ( ) 
-Información ( ) 

-Espacios abiertos al público ( ) 
-Apoyo social ( ) 
-Educación ( ) 
-Cultura () 
-Otros 

6.- lEI contenido de los programas de esta emisora le han servido u 
orientado para enriquecer sus conocimientos? 

SI ( ) NO ( ) SOLO ALGUNAS OCASIONES( ) 

7.- lQué opina sobre los cambios que ha tenido Radio Edu<*!clón en 
su programación? 

B.- lQué le agradaría escuchar en esta emisora, y qué cambios 
propondría hacerle? 

9.- lle gustaría que hubiera más estaciones como Radio Educación? 
SI ( ) NO ( ) lPOR QUE? 

10.- lEn comparación con las radiodifusoras comerciales considera 

a Radio Educación como una opción? 
SI() NO() 

0

lPORQUE? 
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11.- LCon qué frecuencia escucha Radio Educación? 
-Diario () 
-Tres veces a la semana 

-De vez en cuando 
-Rara vez 
-Otro 

() 

() 
() 

Ahora se en111t1r6n loa i:l1to1 gener91n da 101 encunt1do1: 

OCUPACION ABSOLUTO PORCENTAJE 
E111uc.flft1ito11 17 34 

Profealonlslas 16 ~· Especlallstas del medio radiofónico 9 18 

Empleados federales 16 

TOTAL 50 100% 
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EICOl.ARIDAD ABSOLUTO PORCENTAJE 
Primaria 1 2 

BachHlaralo 6 12 

Estudiante de alguna 
carrera 20 40 

Profesfonlstas 21 42 

Olro (Maestrfa) 

TOTAL 50 100% 

SEXO ABSOLUTO PORCENTAJE 
Femenino 26 52 

MascuUno 24 48 

TOTAL 50 100% 

EDAD(AAOS) ABSOLUTO PORCENTAJE 
18-22 te 36 

23-27 6 12 

28-32 8 16 

33-37 4 

38-42 6 12 

<13-47 

48-52 

53-57 2 
58-62 

-------··--------- --·-
TOTAL 50 100% 
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A comlnU1ol6n H pnH_.n .............. 1rrojHoe di i1111Cuall: 

1.- l.Alguna vaz ha eacuchado Radio Educación? 

SI 
NO 

TOTAL 

AlllDLUTO POllCINTAJE 
45 
5 

50 

80 
10 

100% 

2.- ¿au6 tipo de programas ha escudiildo en esta estación? 
11 % NO % AllTENCION % 

Educotlvos, 
da dlvul111c10n 
clantlllca y 
promoción 
c!Jturol 37 18.59 4.96 5 12.5 
Ut ... rloey 
dr1matlzado1 23 11.55 22 13.97 12.5 
De servicio o 
d""rrollo 18 9.06 27 16.78 12.5 
lnfantUes 27 13.56 18 11.19 5 12.5 
Musicales 33 16.58 12 7.45 12.5 
Oflclales 15 7.53 30 18.63 12.5 
No11clarlo1l e 
Informativos 32 16.08 13 8.07 12.5 
Otros 14 7.05 31 111.25 12.5 

TOTAL 199 100.00 161 100.00 40 400.00 
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3.· l.Cuéles le gustarla que se promovieran m6s? 
(Enumérelos de mayor e menor) 

81 " NO " Educativos, 
dedlvulgockln 
clontllca y 
c~ural 43 16.53 1.n 
Utararlolly 
dramatizados 42 16.16 8.66 
Dasarvlcloo 
daurrollo 32 12.30 18 20.02 
lnllnlln 37 14.24 13 14.45 

Muaic.les 42 16.16 8 6.66 
Oflcloln 30 11.53 20 22.22 
Noticiarlos e 
lnlonnatlvoa 34 13.08 16 17.78 

TOTAL 260 100.00 90 100.00 

4.· /.Considera que Radio Educación cumple con sus objetivos 
como emisora educativa? 

SI 
NO 
ABSTENCIONES 

TOTAL 

ABSOLUTO PORCENTAJE 
37 

7 

50 

74 
14 
12 

100% 
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5.· Cree qua proporcione en su programación: 

11 "' NO "' Entret1nlmlento 32 15.16 18 12.99 
Información 41 19.43 9 6.58 
Espacloo ablenoo 
al pQbllco 22 10.42 28 20.« 
Apoyo 1oclal 23 10.90 27 19.52 
Educeclón 39 18.40 11 7.29 
Cultura 38 18.02 12 e.68 
Otro• 16 7.58 34 24.50 

TOTAi. 211 100.00 139 100.00 

6.· ¿e1 contenido de los programas de esta emisora le han servido u 

orientado pera enriquecer sus conocimientos? 

SI 
NO 
SOLO ALGUNAS OCASIONES 
ABSTINENCIAS 

TOTAL 

ABSOLUTO PORCENTAJE 
22 

24 

50 

48 
a 

100% 
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7 .• lOué opina sobre los cambios que ha tenido Radio Educación en 
su programación? 

ABSOLUTOS 
POSITIVOS• 15 
NEGATIVOS .. 7 
NO CONOCE A FONDO 
LA PROGRAMACION 
DESCONOCE LOS CAMBIOS 
ABSTINENCIAS 13 

TOTAL 50 

• -Pueden ser la base para mejorar la emisora 

·Falta coordinación en los horarios 

·No todos han dado resultados 

PORCENTAJE 
30 
1• 

14 
16 
26 

100% 

·Darte una continuidad a la programación, no coitar programas sin tomar en cuenta 

la opinión del p~bllco 

-Necesarios pero no acertados 

-Hay que Intercalar m6s música 

•• ·No han tenklo un obfeUvo deflnldo 
-Negettvos pero resc1table1 
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B.- ¿Qué le agrederle escuchar en este emisora, y qué cambios 
propondría hacerle? 

ABSOl.UTOS PORCENTAJE 
MUSICA(1) 14 28 
REPORTAJES (2) 
CULTURALES 
OIVERSOS 12 24 
OIFUNDIR MAS SU PROGRAMACION 
EN LOS MEDIOS INFORMATIVOS 
MEJORAS EN LA PRODUCCION 
RADIOFONICA (3) 7 14 
ABSTINENCIAS 12 24 

TOTAL 50 100% 

(1) Cl6slca, afroantfflana, rock, new •ae. ranchera: y que no se programe tan!o rock 

y melodCas do corte comercial. 

(2) Infantiles, educativos, de divulgación clentlHca, soclales y de servicio, cursos de 

Idiomas y dialectos, de debate, deportivo•, dramatizados, tradk:lone1 y folclor 

mexicano, entretenimiento, orientación, de aemblanza, datos curiosos. 

(3) Més documentada: ampliar horarios de buenos programas; hacetla égll, amena 

y dfvertkfa: meJorar voces, producción y contenido; lograr qua los temas sean más 

atractivos. dinámicos y participativos; programas que desplefttn y ayuden a desarroffar 

la Imaginación de runos y Jóvenes; poner mayor entusiasmo al conducir un programa. 
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9.- lle gustaría que hubiera més estaciones como Radio Educación? 
lPorqué? 

SI (1) 
N0(2) 
ABSTINENCIA 

TOTAL 

ABSOLUTOS 
38 
e 

50 

PORCENTUAJE 
78 
16 

8 

100% 

(1) POR QUE: Para Pfomovor más la cultura; ampliar laa opciones culturales y 

oducollvas; hace'""" educación radiofónica; •• una o pelón; cumple con IUlobjetlvos; 

se difundirla más nuestro folclor, son necesarias; hace falta aventura radk>fónk:a; no 

es de cOfte comercial; diversión lnteflgente; habrfa más candencia en la gente; darte 

otra' variante a la Información; habría más auditorio: tiene una buena ealructura en su 

progf'llmacton: necesitan ll&Qlr a m11vor pano de la población; es U118 esraclón varsMI; 

ofrece una anematlve de participación del radloeacucha; con m6s presupuesto; habril 

un mayor equilibrio entre les emisoras educativas y las comerclales. 

(2)PORQUE: Nohacumplldoconsusobjatfvos;tendrfaelmlsmoperflynoofreceril 

nada nuevo: no hay mo1fvacl6n; son aburridas; no esté preparada para una extensión. 
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1 O.· ¿En comparación con laa r1dlodl!u1oru com9rclales considere 
que Radio Educación es una opción? ¿por qu6? 

81(1) 
N0(2) 
ABSTINENCIA 

TOTAL 

AllOLUTO POllC!NTAJE 
40 

50 

80 
8 
14 

100% 

(1) POA QUE: la no- dt prodUC101 lnlluyt •• IU programtckln: la opckln pera 
una formación adecuada; desanolla una radiodifusión cultural; orienta el gusto, no es 

vulgar: lleno un mejor contonldo y hay dlltrencla tnlle loa loculores: se lnttrest por 

satisfacer a su auditorio; aunque ea reduckfo el sector oyente, rnUta de gran lnterú 

J>llrll el mismo; pntHntll un nqutmli prograrnlltlco; nagrlldableno eteucharanuncloe 

comerclalas; aherna nuevos conoclmlentoa con música, pero sin distraer da las 

acilvldades: Invita a la reflexión y al aM!lsla: hay calidad en la lnformtckln: ofrece una 

variada programación pera que el pllbllco elija: a peoar de que hay una decadencfll 

pueden darse cambios qua favorezcan a la eltllclón; 1lrve de d1acanao: tienen la 

oponunkfad do brindar un apoyo Plfll el dasarroUo educaUvo del pueblo; a muchas 

personas no les agradan las emisoras comerciales. 

(2) POR QUE: Es més Interesante lo comercial: a la mayoóa de la gente no les agrada 

este tipo de estacJones; su contenido no ea Interesante. 
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11.- lCon qué frecuencia escucha Radio Educación? 
ABSOLUTO PORCENTAJE 

OIARIO 11 22 
TRES VECES A LA SEMANA 7 14 
DE VEZ EN CUANDO 22 44 

RARA VEZ 5 10 
OTRO 2 
ABSTINENCIA 

TOTAL so 100% 

Al lnt9'pfet1r loa cuadro• porcentual .. , tanemoa qua: 

Da los 50 entrevistados, el 90% s( habían escuchado a Radio 
Educación, a dnerencia del 10% que no eran asiduos a ésta. 

En cuanto al gusto por el tipo de programas transmitidos, se detectó 
que el 18.59% tuvo una mayor atracción por los educativos, de 
divulgación cientlllca y promoción cultural; mientras que el 7 .05% 
prefirió otras series no enllstadas. 

El 43% opinó que debía promoverse más lo educativo, de divulgación 
cientílica y cultural; el 1 1 .53% decidió darle preferencia a los programas 
oficiales. 

Al cuestionar si Radio Educación cumplía con sus objetivos de 
emisora educativa, el 54% respondió que sí, el 14% consideró que no, 
y el 12% se abstuvo. 

En opinión de los encuestados, el 19.43% consideró que XEEP 
proporciona información; el 18.49%, educación; el 18.02%, cultura; el 
15.16"', entretenimiento; el 10.90%, apoyo social; el 10.42%, espacios 
abiertos al público; y el 7.58%, otros. 
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Con respecto al apoyo que ofrecieron los contenidos de los 
programas para orientar y enriquecer sus conocimientos, el 44% Indicó 
qua sí, el 48% sólo algunas ocasiones, y el 8% se abstuvo. 

En torno a los cambios suscltedos en la programación de Radio 
Educación, un 30% comentó qua han sido positivos, entre sus 
opiniones destacaron que son la base para mejorar la emisora, dar 
mayor continuidad a la programación, no cortar programas sin tomar 
en cuenta la opinión del público, lnlercalar más música, señalaron que 
los cambios fueron necesarios pero no acertados y no lados han 
reauhado favorables; un 14% los consideró negativos sin un objetivo 
definido pero rescatables; otro 14% no conoce a fondo la 
programación; un 16% Ignora los cambios; y un 26% se abstuvo de 
conlestar. 

El 28% de los entrevistados expresaron qua les agradaría escuchar 
música clásica, afroantillana, naw age ranchera, y que no se programe 
tamo rock ni melOdías da corte comercial. 2% prefirió reportajes: 
Infantiles, educativos, de divulgación cientffica, sociales y de servicio, 
cursos de Idiomas y dialectos, de debate, deportivos, dramatizados, 
tradiciones y folclor mexicano, entretenimiento, orientación, de 
semblanza, y datos curiosos. El 4% se inclinó por los cuhurales. Otro 
.4% propuso que se promoviera su programación en otros medios de 
comunicación. Un 14% estimó que las series debían hacerse m6s 
documantadas; hacerla ágil, amena y divertida; mejorar voces y 
prOducclón; lograr qua los temas sean más atractivos, dln6micos y 
participativos; qua despiertan y ayuden a desarrollar la Imaginación de 
nll\os y jóvenes; poner mayor entusiasmo al conducir un programa; 

. adem6s que se considere la ampliación de horarios de buenos 
programas. 

Al cuestionar si las agradaría que existieran más estaciones como 
Radio Educación, el 76% respondió qua sí, porque con ello se 
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promovería més el folclor mexicano, se ampllarlan las opciones cul· 
turales y educativas; hace falta una educación radiofónica en el oyente 
para hacerse asiduo a este medio; es una opción en el cuadrante; hace 
falla •aventura" radiofónica; no es de corte comercial; es una diversión 
Inteligente; habría mis conciencia en la gente; ofrece otra perspectiva 
de la Información; habría más auditorio; cuenta con una buena estruc
tura en su programación; necesitan llegar a mayor parte de la población, 
es una estación versátil; ofrece le posibilidad de participación del 
radioescucha; que se les otorgue mayor presupuesto a este tipo de 
emisoras; con más radiodifusoras de esta clase habría mayor equlli·· 
brlo con respecto a las comerciales. El 16% especificó qua no, porque 
no ha cumplido con sus objetivos; de existir otra Igual tendría el mismo 
perfil y no ofrecería nada nuevo; no hay motivación; son aburridas; no 
est4 preparada pare une extensión. 

Radio Educación, en comparación con emisoras comerciales fue 
considerada como una opción por el 80% de ros encuestados, debido 
a que no se promueven productos, con lo que su programación no se 
va afectada; as una propuesta para la formación dal Individuo; desar
rolla una radiodifusión cultural; orienta el gusto, no es vulgar, tiene un 
mejor contenido, hay diferencia entre los locutores y se interesa por 
satisfacer a su auditorio; aunque es reducido el sector oyente resulta 
de gran Interés para el mismo; presente un esquema programático; es 
agradable no escuchar anuncios comerciales; altema nuevos con
ocimientos con música pero sin distraer de las actividades; invita a la 
reflexión y al análisis; hay calidad en la Información; ofrece una variada 
programación para que el público elija; a pesar de que hay una 
decadencia pueden darse cambios que favorezcan a la estación; sirve . 
de descanso; tiene la oportunidad de brindar un apoyo para el desar
rollo educativo del pueblo; a muchas personas no les agradan las 
emisoras comerclalas. El 6% dijo que es más interesante lo comercial; 
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a la mayorla de la gente no les agrada las emisoras educativas, ya que 
considera que su contenido no es Interesante. 

La constancia eon que se escucha Radio Educación fue: el 44% de 
vez en cuando, el 22% diario, el 14% tres veces a la semana, el 10% 

rara vez, el 11% se ebstuvo, y el 2" no especlflcó. 
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4.4. Por qu6 Eatren1ndo Cuerpo 

Elllr1111ndo Cuerpo es una serle radiofónica amena y divertida, 
creada con el fin de brindar una orientación sexual a los Jóvenes entre 
11 y 21 años de edad. 

Una particularidad muy importante acerca de este programa fue 
presentar un nuevo formato en el que se combinó la música mederna, 
con Información, anécdotas, chistes, opiniones, criterios. puntos de 
vista y elementos para apoyar al adolescente en la toma de decisiones 
respecto a diversas situaciones qua enfrenta durante esta etapa. 

Los objetivos generales de esta serle son Informar y orientar a la 
juventud en temas relacionados con la sexualidad, la planificación 
famlller y la salud; mejorar la comunicación entre los muchachos y 
quienel los rodean; orientar sobre la importancia del afecto en las 
relaciones humanas en general y en la sexualidad en particular; propor
cionar datos vereces y confiables sobre la salud, la vida sexual y la 
reproducción humana. Cada programa es una unidad completa que 
funciona Independientemente de la secuencia en que se difunda. 

En total se grabaron 110 programas de 27 minutos cada uno. Para 
los fines de esta Investigación se escucharon en primera Instancia 30 
programas, de los cuales se tomó como muestra un 10% pera analizar 
de ellos: si los temas llevan algun mensaje educativo Informal, las 
formas de abordarlos, tipos de guión y la Incorporación del quehacer 
radiofónico en la producción. 
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4.4.1. ESTRENANDO CUERPO: 

un• lorm• d9 •pllcar •I qu•h•cer r•Cllolónlco 

¿0e dónde surge Estrenando Cuerpo? 

La historia se remonta a 1986, cuando la productora de Radio 
Educación, Marta Romo, mostró la Inquietud por saber cómo orientar 
adecuadamente a sus hijos que entraban en la etapa de la adolescen
cl•. Quería conocer la forma de apoyarlos y así disiparles sus dudas 
•carca de los nuevos c•mbloa que estaba experimentando su cuerpo; 
el choque de Ideas que se presenta en ellos ante los recientes cambios 
en su modo da pensar; el noviazgo, los amigos, los padres y la 
sociedad; las relaciones sexuales y sus posibles consecuencias; en fin, 
a orientarlos ante cualquier problema que se les presentara a fin da 
enfrentarlo y resolverlo sin olvidar que toda acción es una experiencia 
en la vida, la cual se debe llevar con dignidad y respeto. 

Fue así como a mediados de 1987 se reunieron Marta Romo y 
Gabrlela Rodríguez. subdirectora técnica de Mex Fam (Fundación 
Mexicana para la Planeaclón Familiar, A.C. , Institución que por sus 
objetivos de orientar y proporcionar Información sobre la sexualidad, 
estuvo Interesada desde un principio por la serie, misma a la que dio el 
financiamiento para producirla), y juntas planearon al proyecto 
radiofónico que respondiera no sólo a las preguntas de sus hijos, sino 
a las de todos los adolescentes cm general*. La Intención primordial era 
la creación de un programa que guiara a éstos ante las nuevas 
sensaciones que Inquietaban a sus cuerpos, a sus pensamientos, que 
les hablara de las relaciones sexuales y los orientara pare evitar em
barazos no deseados, a hacerse valer como seres humanos. 

• .. r....tM .. P'len NMlonal de DeMtrOUo y ea Foto • c......... ,.,.., ..,. Wtecw ... 
prolllelMI ,..._,........_., .. "'9yor neeeeldM en'°'""""" 
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Se formó un equipo de trabajo para crear una serie Innovadora en el 
émblto radiofónico que bajo la dirección y producción de Marta Romo 
y la asesorla de contenido de Gabrlela Rodríguez, lograron que los 
guionistas (Mónica Frías, Martha Alcocer, Ma. Esperanza Guerrero, 
Ignacio Ortlz y Gulllermo Cordero), desarrollaran con creatividad e 
Ingenio los temas a tratar, los cuales a su vez se reforzaron con una 
variante particular: la mus\callzaclón que dio Ella Fuente, pues las letras 

de las melodías fortalecían los contenidos tratados, eran en ese enton
ces canciones modernas, rock y disco principalmente, sin caer en la 

comerclallzac\ón, aunque también se utilizó Jazz, blues, música popular, 
cl6slca y el new age. 

Pero todavla hay més, ya que el guión y la música se complementaron 
con una voz: la de Patricia Kelly; quien bajo la dirección de Marta Romo, 

. dio brillo, presencia y una Imagen al programa. Se creó un personaje 
que fuera cómplice, que estuviera de parte de los Jóvenes y los 
entendiera. Se elegló una voz femenina para que rompiera con el rol de 
que 'los hombres son los que saben', los únicos que pueden 'al

burear'* y hablar sobre sexualidad; era una mujer muy 'cachonda'* da 
voz no formal y Joven como la de ellos, que Inspiraba confianza, que 

estaba de parte de los adolescentes y que daba la Impresión de vivir 
las mismas exper\enciu, caracterlstlcas que le permitieron 'atrapar" al 

radioescucha. 
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Sin embargo, también la labor de los técnicos de cabina (Susana 

Reséndiz y AleJandro Fiamírez) fue muy Importante, puesto que or
ganizaron el trabajo conjunto da cada Integrante del equipo de 
producción -guionista, locutor, muslcalizador y efectista- dirigidos por 
el productor, para lograr una serie llamada Eatranando Cua,Po que 
Intentaba buscar la 'combinación exacta de rolas y. '. •. eso que tanto 
tiempo te.has guardado en la punta de ta lengua•, como dice la rúbrica 
del programa 

Al principio se tenía planeado grabar 20 programas, pero después 
debido a la aceptación se fue extendiendo hasta quedar en 110. Se hizo 
una selección de los temas, ya que algunos eran difíciles de tratar en 
este medio. LH grabaciones se realizaban a puerta cerrada, los 
guionistas estaban presentes para que supieran cómo quedaban sus 

trabajos. 
Para elaborar los guiones, al Inicio se pensó que se les debía dar un 

boletín para cada programa, pero después Gabrlela Rodríguez puso a 
su disposición todos los libros que tenía en la biblioteca, vieron muchas 

películas producidas por Me• Fam y asistieron a plétlcas con especlalis· 
tas, todo ello con el fin de enriquecer la Información. 

Se dedicaba un día a la semana a la serie, en el que se reunía todo 
el equipo de producción para discutir los temas y cómo se abordarían. 
Al llegar a la grabación, como los guiones estaban discutidos, creados, 
armados y corregidos, había una Idea muy clara de lo que se quería. A 
lo largo de la producción de Eatranando Cuerpo el equipo aprendió a 
escuchar música comercial de calidad y a apreciarla, y a los Jóvenes se 
les ofrecieron otros géneros musicales. En los primeros programas 
entraban de cuatro a cinco canciones comerciales, se medía el tiempo 

y poco a poco se fueron Incluyendo nuevos tipos musicales. Nunca se 
perdió el equllibrlo entre lo que ellos querían y lo que se deseaba 
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proponer. La serle comenzó a valer no solamente por la música, sino 

por los contenidos . 
. Para llegar al formato que se utilizó se eMperlmentó mucho, se 

rBtomaron eMperlenclas de unas nueve serles anteriores. Sin embargo, 
para la productora Marta Romo el éMHo de· un programa no está en un 

formato ni en un contenido, sino en la mezcla de muchos elementos. 
E1tren1ndo Cu1rpo, junto con otra1 cosas, dio pauta para que se 

abordara mis abiertamente el taina de la seMualidad en los medios de 
comunicación. 

La serie se ha difundido en diversas partes, en primer lugar fue por 
XEEP, Radio Educación; después por varios estados de la República 
MeMlcana• • 

• ,. .... RTCNcllfurWll6durMteefperlMo ..... ~dll1o.•oeNbt•••-·10.• 
...0•1•1,..,... ....... Dftow..en:XIP,, ................. ;XHlflt.PM.T.,,..,.,Coeh.; 
D11LK. AtlecOfMlloo, Mú. XDH, Juc ........ , OU.; XEl'X. CU.U, CU.; ICHTl.ftl, T~ Pue.: 
XUCM. Y11eMnMH. Tllt.i >CI~, Panuoo. V",¡ XEIP1 LM, OID.¡ DO, CuleaM, Sii\.¡ X!.111111, 
............. ; DOV,Guer6Wo, Qro.;X!Oll, ~vw.;UPO, .... "* ........ S.LP.; 
JCUOH. ...._...,a..: XHIAl-FM. ~ T•.: XHllE·fll, Pto. Y ..... Jlll.; xe:oz. C411, 

De111ee. CM'I.; HACA....,....., Clfo.; XllQ, ca,~ lofl.: XIJH. ......... V•.: ftM. CelaJ-. 
... 1 QHR. "'9MI, Pue.¡ XIPIL. .....un. Un.; XIP.J, ~·· ...,_; XIUM, Y ....... , YUI.; 
ftOk. llenterNY, N.L 

,......to;MMMa,.nlrdll13•octlllK•lll3011eA1lelNM• .. lllO, .. lt..,......onen:XllON. 
HltMOlllo, Son.; XIDI.; Xl!LO, Ctlll'MIMUll, ctilt.¡ Xl!DP, C4I. C..........._, CMh.; XPll, -...O. 
Celh,¡)CITC. T ....... CMll.;XIOK,....,..,.,.,,N.L;UflN,~N.L;XIO,........., 
T ..... ; Xl!OW, U Ylllede, T ...... ; Xtwa. C\llllMn, eM.;UCP, LM .._.., llfl,; klPO, .... Lull 
........ l.L,..; XIHI. e& YalM, a.LP, 

Aelmlelno,.Wadtiflllf•oe121 HlllNN•tn1 HcltlYndtMonen:XEFP,Atu~Af9.; 
XHUUll; Ml!llllA. QuMeltier•, ..... : JCEHK: X!QTO, ~.ato.; nao, ....... ¡ XHOZ.fll, ar..-.. Qro.; X!X!¡ XEZL. .r-.., Ver.; XHPT.fM, C6tdoM. Yw. X!AX. ou.oe, OU.; XEUL 
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Antes de transmitir la serle en provincia se realizó un perfil de la 
audiencia, que consistió en un estudio socloeconómlco aplicado a los 
adolescentes; además se hizo un sondeo acerca del tipo de público de 
las emisoras locales. Después de conocerse los resultados se 
depuraron algunos temas de la serle original, ya que el radioescucha 
de los estados tiene costumbres y hébltos dHerentes al de la Ciudad de 
México. 

Es Importante señalar que para que E1trenando Cu1rpo se pudiera 
dHundir en el Interior de la República, se tuvieron que salvar algunos 
obstáculos como localizar radiodifusoras con un perfil adecuado, pues· 
to que cada une cuenta con un público diferente; disminuir las 
limitaciones de las estaciones privadas para dHundlr programas de este 
tipo 7 a través del tiempo oficial 8 ; colocarlo en horarios adecuados 
y accesibles para los jóvenes (RTC recomendaba que fuere entra las 
17:00 y las 21 :30 horas, ya que es cuando éstos escuchan radio. No 

obstante, pueden variar debido a las condiciones particulares de cada 
lugar, por lo que se sugirió hacer un sondeo para decidir la hora y días 
de transmisión). a fin de que no se Infringieran las disposiciones legalas 

1 DI ...... el c.pltukl Uf. PfotlrmMOl6n. Art. ..... Ler' ,.._ ... RMlo '/T ....... ¡ ..._ ........... , ... r~._.......,.,........,_ • ...._. .. 
Macl6n.._..tle301Mtutoeoontktuoeo~....._ • ._..._.. 
.......,_,...,....,deoflentackWtMCtel.EIEfecultvO...,..~ .. 
~.-deNPf'DpOfcktn• .. met«a.I,.,• .. .,..•~......,. ., ... 
........... .., ... oooNlnHM,or ., ConMto NecloMI .. ,....,, ............. ...,.. 
•OoHrMc9'ft. "ley FMer81 de RMloyT.......,_ •. ,_.... .... Dlelte Ollea.t• .. 
,...,..... .. _...11deenerode1llO. 
IAc ..... ~delJ1de-....,_ .. , .... ,... ... u.oOflcl'-'llel12.l"pot' 
,.,., _. b1eM en ...a.or .. eonc9elonldlL 
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en meterle de difusión radiofónica y obtener el apoyo de dichas 
emisoras 9• 

Con bese en al merco legal presentado anteriormente, se logró dar 
un fuerte sustento pare que Eatrenando Cuerpo Ingresare en los 
tiempos oficiales, pero quien le dio mayor impulso fue le Secretaría de 
Salud, ya que asta misma la propuso pera ser difundida epoyéndose 
en la Ley Federal de Radio y Televisión, la cual señala que a la Secretaría 
de Salubridad y Asistencia compete la autorización para transmitir 
propaganda comercial relativa al ejercicio de la medicina y sus ac
tividades conexas, así como promover y organizar la orientación social 
en favor de la salud del pueblo*. 

A partir del 14 de mayo de 1991 la serie comenzó a transmitirse en 
ocho emisoras•• del Distrito Federal también en tiempos oflclales, con 
el propósito de difundir más la serle, además se pretende transmitirle 
en 90 estaciones radiofónicas del país. 

• Tftulo 11. JurtMlccl6n r CompetenclM. c.plluto Unklo. Art.12. leof9Wlm • ~. ~ 
c .. 

1 e.t•Tllulo ,...,_o. l'rlftclplott '~ Clrf'ltulo Unlco, Art. 1, *-• .. letra: •&.8 
rH1or~...._. .. fUnd6nMCW•c:ontrtbWe1~• .. ......,aoNtt 
....,....,..._...._. ..... ~•oonvtwencill ......... Al.r.cto,alrnW•-
tr.......,_~"'•'": l.-Aft11M1 .. ~·-,,.....,.. .... ,...,.. ......... 
................ ., .... vfM ................ 11.•lwtt.r ........... ,,....... 
,.... ........ ....,.. ............ nl ... y .. ~ .... , ...... 
-.o,.co. 
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4.4.2. RHllll•a d• loa progremaa 

Estrenando Cuerpo ofrece una variada gama de temas, no sólo habla 
de la sexualidad apenas descubierta por los jóvenes, sino también 
sobre aspectos psicológicos, sociales, de apoyo educativo y de Interés 
general, aunque algunas veces se retoman los mismos temas pero se 
abordan desde enfoques diferentes, por ejemplo, en uno se puede 
hablar del acto sexual en pareja, mencionando brevemente los medios 
para evitar un embarazo no deseado, y en otro se profundiza en 
mitodos de control natal. Tomando como base lo anterior se eligieron 

al azar los programas: ~ Embarazo adplescente ~ 
maniQylaclón Información demggráfica y embarazo adolescente ~ 
limJlmlali PrgstitlJc!ón Nyeyas tecng!ogías Tigs gara estydlar ~ 

llmg¡¡g¡t, MIH[la hymana y l.ll..cllúlll;a. 

El cuerpo 
ObJctJvo: laronaar •obft 101 ca•blot del cuerpo, 
El I• pnsentadóa de la 1trie, t11 la que H plalicañ de 

"todJlo• ule IDI J6vtnH ndloucudau. Hace que el adoln· 
ente conozca e ldeaUnque las modlRcadoan ea 1u cuerpo, 
aptka c6•o nn sucediendo eala1 &ra1U1fonuc:I011H y lo!I 
proltlnaa1 q11t a vett1 H'arnaa, lfabla de cdmo .rcct.n eslo1 
a•WoJ ea la penorullldlld .. mucltadlo, lnacwln pudn 
11tr l'avunblt• o nqütlV01; a1f como a. falta dt latunnadón 
7 orlftltac:l6a de IOI padra ¡a91'11 CCNI IUI hU111. 

Embarazo adolescente 
OllJttJvo: Prttende Ora conoctr al públh:o IH conHCUe•· 

da1 de u• embanao no datado. 
A.llordael taaadeJ amor no 16loel de 1Nll°TJ911lno lamltWn 

el que ae 1Jente por los padtts, henaanot, .. 111adn, Co
•unlca al audllorfo 11ubft el H1eo sexual y lM dlfrrend11 que 
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nl•lecu•ado se llrnen relmdone1ronMmor;101 lacoannlen· 
In que anona cuando no ae tHnen prttaucJonc. ... ,.. efltar 
un a.baraao en la adolescenda. Su¡fere cómo c11111rolar 101 
l•pul•u. drl mrrpo, ao ••bla de abJ11kadonea pl'ro "' de 
KOm,.Allrfoa con otro tipo de 1ratl•lent01 y e•oclDMI, ·,... 
que el •mor n •110 que by que •pnnder" .... lrrapoa4 

NIJlllll•d ra 111udun cua. es 1la6nlmo de larudura, por lo 
que..,. que dtddlr cu•ado, por 4'i' Y cotii ••U. se va• lenrr 
UM n .. cl6a •nu•I, nllalldo te• rUO lnutlatacclmn y 
tn1tndoan como rauuros s-•rtt. 

Afecto y manipulación 
ObJellvo: Hacernowrlu tonna1 dr ntanlpulaclón y•'"'º 

Hfre ... .,.~··· 
El ••or no •61o se maallle1ta en noflo1, ttlno tamllUn 

entre hrrnaano11 padrn1 •IJo• 1 ••11011 pero en ••d•u 
oculoara por qolllmo o por quenr dnn•lntr domlalo 
1obreol1"11 Plf'IORM1ec.rrnel •chlataJtarntl1Mttlar,eta111I 
puede dane dndr pedir u• dulce, un fafor o .. t11lilttr u• 
Cllprlclao, lllHIM llrpr al c .. ntajr u11ual. U.a. palabn 
mqta .,.,.. nchaZMrlo fl dedr'aot, deiaostraado.R&Uridad 
al ptOll•adllrla, la que puede llevar• comettr rlT'Oftl a al 
dar ua 11r, por no lcner uñder, 111adurrz y uperienda. ~ 
piula la necaldad de respetar y hattne rnpetar ante 101 
draaú, poalendo la!'I cosas rn su lupr. Pone• con1ldencl6a 
del ndloncucha la lom• de dttlllones con rt1popab1Udad1 

•obre todo n una INlftJ•. 

Información demográfica y embarazo adolescente 
ObjeUvo: Conclentlrar •I ndloncucha de que estamos 

ac:dtrando el tilma de trrdm&nlo de a. poMacl6a. 
AJ lnlclo, el pfQp'IUll• bKt lm ... ••r al pllblka •C"Crca de 

ht1 proble ... qur H k•drfH t1t el aAo 2000 • coaHCueltdal 
de loe Jdnaea qur luYJemo hUoa • lc•prttna edad por •o 
culdane y Hr rt•Pf1n1ablt1 .,.,.. lrner ttl•dunt• snu111ln. 
All•l••o orrtte dalos de•.,..ftcoa del na1JMro de ••bl .. a· 
fa de Mfxlco. lnflta a rdled1>11ar a t. Juventud 111ra no Jtr 

1N1dra antn de tiempo, 1lno llasta que Hlfn p~ .. 111doa 
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r111od1Hl e lntelntualmr•lc pn1 tuld.rlus cumu H ttti.. 
Mtadou, 11• prorundlaar, sobre los problr111u dt 1alud que 
plll!dt p""'ocar un tmbu'azo lldolnttnte. Habla •obre el 
•acc1ne• que tleatn 101 •m.vo1• aate la1 •ueva• HDIHloan 
que percibe 1u cuerpo. Eüorta a ptnMr anta de lt9tr 
reladoDu, a P"1untlne por qu4 lo••• a llacer, coa quW• y 
11,.. n llnlpo. 

Sentimientos 
ObJttlvo: Rrftexlon11r tn tomo a los !ltnthnlrnloa qur 

manlnnta rl acr bu11u1ao a 1u1 se111tj1ntt1. 
H•1 una Hrlr de mHlrulldoars emocloaala que In· 

vadea al MI' ltumaao, 11nll•lctllos t.aln eo1ao 101 celos, 
dolor,tn.tdla, lnconrurmldad, chHtaje1 miedo, rnteor¡ y 1U1 

antq6ah:o. como el amor, coaflanu, alqrf.. y carlAo. Los 
celOI por ejemplo, drmualran l•N&Urldad, tt•or a perder 
una ptnoaa o por drj11r de 1cr rl centro de a1racd6a. l>cn&ro 
de los ltmore• H habla de 101que11! Inculcan a los ,equelos, 
qulean creun con un. rulldad dlslonlonada, uao de ella. 
n ti miedo a la primera nlad6a Hxual y a lcralaar COll su 
panJa. pero lo aenulc. es drclr por fiUf 1t tlenr miedo y••• 
Importante ..,. haber dldrutado la relad6n con su pMftja y 
relDIDllr uta etapa como una exptrlrncla mú. Por otro lade. 
tambWn e:dllen maleatnulJdot catre los amlaot, a 'ftttl no 
ae dicen lo que sienten, 11• e•blrao es pnftrlble •un pilo a 
tiempo que qued•nc ullados•, porque se e•pieu a odlmr 
pOcoa poca, y quf mejor que ealn c .. lel 1'C v•)'llD conodca· 
do, •JSe doc•bna ltlntu ca1ur. 

Prostitución 
Olljetl•o: Expone que n 1•eJores .. rcon alplea por aimor 

y ao por ndblr •lao a cambio. 
ln•lta a los j6vtnes a •aenllr ti mundo coa H propio 

cutrpo•, cómo se mullluta el «kMD de ser 'f Hnllr a o1 ... 

penou1 y la rorma dt .. usraccr au 1eauc:loon. A wce1 ae 
hlK't ti amor por no dejar, porque ae pret111l6 la opor· 
l•nl .. , pnr cuncM.~r In que ea el ado 11tx11al. Dt aqul pvtdla 
drrharn fruMlncloan, complcJ01 y tnumu cOll ldrm• 
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equlvoadu de lo que dcbtria HI' nte 11:oatecl•~•lo. Se 
apoM d klDa de la pro1Utud6n desde el paalo de.,,, .. tn 

el q• los Jlheaa neuma • •launa1 mujc:rn dnlklida1 • 
nle otk:lo .. ,. coaoc:cr por prl•era vr1 el acta HSUlll, 1ln 
eabarao, H Htutnln11 crn1 uu nallüd dlternle. A.de•'• 
exl1te otra forma de pro1Uh1lrse por medio da clutn~e, 
........ wces se da ea partJa1 de •MIOI, •11 me das lo flYe te 
pido, J'O le claft lo que tu quieres•. Al prtadplo M bce fKIJ, 
y n ..... c:ate, ••• d•ne cutat. termlaaa "wadlc:ado lo .wJor ...... 

Nueves tecnologías 
Objetivo: Adwcrtlr • 101 cha'ro• imbre 191 connnt•doMI de 

dept11dcncla q\M! yrnentn la1 nurv111 ltcmolnaf••••"f camn h11 
....,_que lmplk•n. 

Et uno de los prop11rnu en que se: brinü UIUI vu .. 
lnfona9C16n acc:n:a de las aucva1 lecaolotfu, alltM• de•• 
ptl•lo de vl1tsi n1pccto a las .. 1 ..... Coadntba y po111 .a 
taalo del tema 111 n.dloescucb. laforaa 1obre los addaalos 
c. .. 1er111 de 1alflllu arUlklaln, n1tn11 6ftlc81, com· 
pu .. dera1, e1pllca q\d IH 1 c6mo H ullllun. SI• 11Rkrso1 

aclan1 la larUHa COll qut áto1 l1twn a •1tntro paf1, pues 
cada dfa ae lavenla •110 aUC\'o y lo 1111t an t,... y. ao nü 
a la Y1U11&uardla, nos w•dt• lo puado, y de n .. autnera 
auaca. pode•o1 comp1llr con 101 piifu1 ann1ado1. 
F,Jelapllftca COD el ca1n del 11atfllte Morelot, a. l.aUlldad que In"" deatro de uao1 lnt a6011 el costo que reprnenl6 y el 
uao .- Televl1a le ha dado, lM 6nka llHcndarta de dkbo 
1l1tema. Par olro lado, pero muy ,...,,.me•k, ncomlnü 
a I01jln'nn que In 1ua1.n i.1 carnra1 ftladoudlia con i. 
dtadm, que las nludlen 11 Yft'daderamente In ..,.da• poi'• 

que •ao todo lo que brill• a oro•. 

Tipa pare estudiar 
0'.iellH! M.,jurar la11 pricllcalf de tf'llUdln1 apropl•rw dt 

a.a probltatjllc .. t'ttnlt a file y pre1enta opcl•n. 
A tn\'á de .nkdota1 eKOlare1 H resal .. la l•poña•da 

que llene ti maestro p1ra mollVllr al alumao. ln'rl .. al 
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mutUc:ho a buscar nuevos m41odos para estudiar e lnte
reune por 1us m•tcrt.11 praporclou lips pa111 lusnr uu 
mejor nteacl6a de lnronn1cl6a1 ya que •I srr h• ... no se le 
olvldaelSOllrdeloque apnadeft1pui1 deunabora. Hay que 
11111ar de •entrarle• •1 apreadlu,le, discutir y curiar con ln1 
cuatn1 hacer 'acordeones' ee forma de esqYt .. • cnn 11, 
ldn1 princlpale1, relacionar con C01a1 colldlau1 lo qYI ae 
apreade ea la daH. Adua'9 exhorta a los ndloncucbH a 
nflnlonar1obnlo que lapslaatudlar. 

Uso del lenguaje 
ObJtUvo: Elllpllcar ea Forma Hncllla el procao e lmpor· 

tanela del len¡ul\le. cuestiona el modo de hülar de los 
chaVOI. 

Habla •Cll'rta de la Importancia de empkar, ea la ronna 
m•• utural y 1ln pruhlblclones, las p11labra1 y lirmlaD1 
cornctos del len1u11Je. t. historia del 'buen decir• pro~kM 
de uu 1ocled1d moralista y de la .utonuura q9e dtJa• 
mtrnn' los dlFerentes medios de coaunk9cl611¡ en COll· 
11ecuencla1 u 1111.!lltu)'l!n uaH pallllln11 por 011111 •m•s 
cach011da1•. Los j6venes tltllden a cr«ar 1u1 propios c6dlaos 
entraado en eljuq,o de no nombnr la• cosas por 1u nombft. 
En otn1 ocasiones esto seju1tJnc:a porque tapate H Inculta, 
por laaccne 'bromista' o simplemente por llamar .. ateacl611. 
Uao de los tc111ons es mencloaar lu co1a1 co1110 H aombl'ln, 
por tjtmplo en lupr de decir peae H dice •p-Jullo• u 
•p1ma•, ea ni de decir orp11mo H dice •vemlrH•, y •11f H 
podriaa meaclonmr machos auos. Nu hay que lnhlblne, hay 
que aceptar palabras como Hxualldad, erección, tHos, 
ettttcra. Una de las 11olucloaes que se plantean H mantener 
una comunlcadóa abierta, dl~ta y rranca eatre paidm e 
hJJos, que H atenta conftaua y n1peto dejando a ua lado la 
morbOtldad. 

Miseria humane 
Objdlvo:lfanr aenllr el vado, mlserl• y rialdn. de los 

e1altMdo1 \'alc1r«11 humaao11. 
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El km• aü nl•cloudo COll ua bombn que busca lll 
perfeccl6a, debe ser fto, brte y formal de ptilllltn, con 
rapualla1 dtcl11h·mii de 1f o Do, no M1 olra allH"MiÜV•, no 
ella len Ju dl1culpM• ni dlacualonc1, !leda por•Hn&mdo lo qui 

· " dice. Dr1de 1u ~npectlvati 111 un hombre hnaorahle, un 
buen ,.nido JNlra el .. 1r1monlo, Sir.do •• peque6o le 
t•HAaron • lnhl,lar, a evitar dlnnlonea y .. lla.dH que 
aoa .aloradonrs auprrflclaln. Plenn en 111 proloapd6n 
coao HI' h .. HO IHJnldo ua l&IJo. Pan fl, la •ujer lint 
u• P.l"l 1ta1adario, alne pmra Hr ~dn y ao ,.,.. letler 
1-.1 proplma, dedtloaa y mucllo meaos como compmAera. 
E1 ua hlHllbre que ftnund• a comprender el mHdo y a a. 
•uJer• Uno de loa comportam&nloa lfpicos de la mlaerta 
hama .. n d qofsmo q111 a VftCll H w 1Yprnrnllldo en el 
nuM:hlHIO, 

La música 
Olajellvo: ublar • la mú1lca como r.pre11lf1n ndlural r11 

cuanlo • necesldadH rtntknenos cotldlmnn1. 
Ea irt1e pr'Olnma H Intenta dar una u,.. Yl1161t de a. 

nolud6n de la música. Meadou que al prladplo, en la 
fpoc:8 prehlstórtCll hubo dudas 1 laquldudH amu de los 
1oialdos del universo, el 1llendo ayudó a conocerfot y cOll fl 
ae lnnntó el tiempo, el bembre lo euudU1ba y de.pu& 
l•l•n16 lmll•rla. y crear •• propia voz. Co111tn1y6 lns· 
trumenlos IJlll'll reproducir los sonidos y erar unos nucvo1. 
En la m61la1 se exalta lo m's prol'undo del hombre, 11 

ldenUllcaa y dlftftnd•n los pueblm, ac le da voz para 
... allellllr •mor, vida, ••rte. fertllldad, pena. tCttttn. 
llriada un nbuu del duarrollo • loa 1onldoa U1la for
marse la •01fa1, cómo ae .,an coa1tl'll)'ftldo o lawalando 
IHlrUIMftlel y conodeado aucvos 10ald01, y de ne •otlo 
t11coa1nr .. ncra1 de comp•er y crear 11nelotlla1 q11e cita 
ortpa • Ha ..,.dable y rftmka melodl'.a. 
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4.4.3. Anill•I• de la serle Estrenando Cuerpo 

4.4.3.1. TemH 

De los programas que se escucharon en un principio, se tuvo el 
cuidado de seleccionar 11 que estuvieran relacionados con aspectos 
de educación sexual, psicológicos, sociales, de Interés general y apoyo 
educativo, los cuales enmarcan la vida cotidiana da los adolescentes. 

Educación Pslc~6glco Sociales De Interés Apoyo 
aoxual general educativo 

·El cuerpo -Afecto y ·lnformactón -Nuevas -Tlps para 
·Emblrazo rhanlpulaclón demográfica tecnologías estudiar 
adolescente -Sentimientos y embarazo -La milslca ·Use del 

-Miseria adolescente lenguaJe 
humana-Prostitución 

El objetivo de los temas tratados es apoyar las carencias de 
Información de la población. Se pretende que el radioescucha se 
cuestione sobre lo que él sabe o lo que le dicen. Se habla en forma 
Imparcial, se muestran dos puntos da vista para que el oyente elija el 
que mejor le convenga. No prohibe pero· tampoco Incita. exhorta a 
pensar antes de tomar una decisión. Fomenta la comunicación del 
Joven con sus familiares y amigos. 

Esta fue la forma en que Estrenando Cuerpo trabajó la educación 
Informal, y aportó una nueva manera de manejar temas que se salieran 
del encaslllamlento que se les hace a los programas producidos en una 
emisora educativa, ya que el tratamiento que se le dio no fue ni serlo ni 
acartonado, sino ameno, ágil y sobre todo atractivo para el público al 
que estaba dirigido. 
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Con E1trenendo Cuet'po se propone recuperar cualidades que el 
hombre ha perdido en su vida diaria, lnvtta e retomar aspectos relevan
tes -ya enmarcados dentro del análisis de la serle-, se rescató que en 
cuanto a le educación informal, ésta pretende proporcionar co
nocimientos e Informaciones que ayuden a la constitución personal de 
los adolescentes, a recobrar y controlar determinadas emociones. 
También se busca que éstos se conozcan a sí mismos en el plano 
sentimental, sexual, social; el lgu11 se pretende que comprende los 
cambios qua la afectan en esa etapa, de qua se valora como ser 
humano, respete y se haga respetar en el núcleo familiar, entre amis
tades y en relación con su pareja. Se les Invita a tomar une decisión 
responsable ente cualquier circunstancia, que comprenden el papel 
qua deben desempeñar en su entorno. 

Asimismo, la serle procura que el Joven aproveche los medios que 
tiene a su alcance para prosperar, ya sea en el estudio o en el trabajo. 
En resumen que el chico asuma su esencia como sar humano, que viva 
tal como es, sin represiones ni imágenes que no la correspondan; en 
sí que se 'estrene' y descubra en cualquier campo en que se desen
vuelva. 

4.4.3.2. Guión 

Para elaborar el guión literario de la serle E1trenando Cuerpo, ya se 
tenía previsto a quién Iría dirigido, el material informativo que serviría de 
base para sustentar el dlélogo del locutor, esto es, datos acerca de 
Información clemogréfica, estudios socleconómicos, de salud y 
pslcopedag6gicos, entre otros. 

El guionista realizó un trabajo de invostigaclón para ofrecer un 
testimonio véraz. En el guión se defina claramente lo que se quiere, 
habla sin caer en tecnicismos. Los temas no son aburridos ni tediosos. 
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En cuento el tratamiento del teme, le Información no se presente 
jerarquizada, sino que se vele de recursos creativos y lltererlos pera 
Impactar desde el Inicio, ya sea con une pregunta o anécdota, depen
diendo del tema es la manera en que se aborda le problemática; 
mantiene une continuidad que permite conservar la atención del 
radioescucha a lo largo de le emisión, algunas veces se apoye en 
poemas con lo que se Incremente el Interés por escuchar el programe. 
En ocasiones, este programa termina con une frase que deje una grata 
sensación y placer por le forme de haber abordado el tema, y más eun, 
por,le Invitación que hace a reflexionar y cuestionar lo que hacemos en 
nuestra vida cotidiana. Por su lenguaje, estilo y modo de conducirlo se 
establece un código entre el emisor y el receptor, aunado e ello, la 
Información est6 reforzada con música dirigida a los jóvenes, con lo 
cual 18 crea un marco de referencia que refleja realme"te el entorno 
social en que se desenvuelve el adolescente, esto hace que existe une 
aceptación e Identificación por parte de éste. 

Le redacción es natural, cuenta con le pun:uaclón y sintaxis propia 
de la escritura común, esto hace que el lenguaje se desenvuelve en 
forme ciare y concrete, convirtiéndose en une de las características del 
programa. Los diálogos son breves y pronunciados en forma im· 
peratlva, como si se tratara de una charla cotidiana, de "tu e tu", sin 
formalismos, ofrece confianza al radioescucha. 

Dado que el guión técnico es le columna vertebral de un programa, 
el lenguaje radiofónico tiene que estar coordinado de manera que 
puede ser leído correctamente por les persones que pÍlrticipen en la 
producción. 
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Para estructurar el guión técnico se pueden utilizar diversos modelos, 
en el caso de Eatrenando Cuerpo se empleó uno como el que se 
ejempllflcó en el capkulo 3 (véase página 89) para tomarlo como base 
en el análisis que se hizo de los guiones, y que se presenta en el 
siguiente cuadro: 

l!n I• cmbeu ublc•lb en el 4n¡ulo 

1 j tllperior izquierdo se eKribc: i ,; 

t il f t J i i 1 r f j i J 
i ¡ ·! i 
! ~ i E 

"' !! 

Nombn: de la 1erie s s s' s s n s' s' s' s' 
TRwlo del proaran\I s s s' s s s s s s s' 
Ouraridn n n n n n n n n s s 
l'criladapb1clón n s n n n n n n n n 
fecM de u1n1mill6n n n n n n n n n n n 
Pcriodlddad n n n n n n n n n n 
l!ft eJ j(nplo 111pcriOt dstcthO IC 
1-------n lmcrfdJ1r.de: 
Opcndora n n n n n n n n n n 
Lo<w .. -.. s n s' n n s s s n 9 
Efectista s n s' n n s' s' s n s' 
O u Ion lata s s1 s s s s s s s s 
M'u&kalbador ST n s n n s s s n s 
Prod~r s' n s' n n s' s' s' n s' 
l!nlaprimerarolumn11: 

Seennumcranlul!neudtllal28 S n s s s s s s s s 
Cn la 1tpAdtl cohimM: 

~e ublun la .ntuda p.,• el S 
llflH•n)Of, IÍf,·jl1llo lnnilnr)'VUt"H 

s s s 9 s s s s s 

1.11 inflltllOtlCI de la \IOl IC 0 s' n •• n . s• s• n n 
escriben cnlre p1rlntul1, con 
m-·-•--·-1• 111bra·- .. --
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l!nl11cm:,.rolumn1: 

Se utribcn 111 lndlt.cionu del S s' s s s• s s s s• 
opeudor y dert11t1 

ulu &ub 
en 52 ¡olpc• por tensión n n n n n n n n n n 
A doble capado n n n s n n n n s s 
Aqu(t1mbl,nselndk1t"dmoen1ra S s s s s n n s s 
l1mll1tln de1;tll5clMCrtinnc1 
Se tcft1l1 11 po.:r1enetc 1 diam o n n n s n n n n 
dn11 
Eapccinnilado n n n n n n n n n n 
&pedfiailrack n n n n n n n n n n 
Empedfic•nombrcdel1obra,picu n n s n . n n n s 
oc1ndón 
Efp:dfiC'l 11 íorm1 enque qued1 o n n s s n n n s s 
ulo 
lndlctlenlr1d1denlbrin1 n s s n s n s s s s 
Jndklulid1derúbrie11 s s n s s n n 
f!Jte11otJel0&locutoreay\IOC'C&: 

Se ucrlbe con m11•hculu y 9 n s n s n n n s s 
ilatuln 

A 52 ¡olpe11 pnr rcn¡lón n n n n n n n n n n 
A doble esp.clo n n n s n n n n s s 
NoaeroJ1•np1t1bras n n n n s n n n s s 
Noaew.1nnllmcru1 s X s X s s2 X X X 
Noscuqn1brcvi1tur11 n X X n X X X X 
l .. H can1id1de1 1e cacriben con X n X X n X X X X 
ktr11 
Sl!&eft1l1l1puntu1ción¡nm11lcal S s 
1 .... n:cllocutnr 

s s s 

•·•!cumpla n °nocumple 

• • 1610 cumple las lndlcec/on .. e1gunat vecet x ·no• 1mpl1an en IH guión 

51. 11 ob•d1ce pera na se colac1 tn el lugar Indicado 52 ·no u cumpt1 tolalm1nt1 

Los guiones presentan variaciones de estilo, formato y estructura, por lo que el 

anállsls de la muestra so trató de hacer lo más apegado a los requisitos que se pkfen 

para la elaboración de un guión técnico. 
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En reierencla a la muestra analizada, cabe reiterar que constó de 11 
programas pero sólo se pudieron obtener 10 guiones, de los cuales al 
final de este capítulo se anexa una copia fiel de uno de los originales, 
con el obJeto de que no desmereciera la calidad de Impresión. 

El guión de Estrenando cuerpo cumple con los requisitos técnicos 
. para su epllcaclón en la producción al combinar bien la voz, música, 
electos y silencios; hay equilibrio y coordinación. Aunque no se cumplió 
al ple de la letra con los requisitos que se piden para la elaboración de 
un guión técnico, esto no afectó gravemente en la realización de los 
programas. 

Resulta atractivo el hecho de que haya constantes Intervenciones 
musicales Intercaladas con la participación del locutor, esto ayuda a 
que el programa se desenvuelva ágilmente y sea atractivo para el 

público. 
En ocasiones cuando se va a cambiar de giro la conversación, ésta 

se da sin cortes musicales, se continúa después de una breve pausa. 
Los programas~ Nuevas tecno!ogjas y Mjseria humana se 

diferencian del resto porque las intervenciones del locutor son más 
largas que las musicales. A diferencia de los demás de la serie, tienen 
otro tratamiento, por eJemplo en Mjserja humana se hace una 
suposición de hechos ante una determinada situación; en referencia al 
de Nuevas tecog!qg(as este da más críticas, cuestionamientos, puntos 
de vista y concientlza sobre el tema; en el caso de~. hay más 
diálogo, pero respaldado en cortinas musicales continuas que tratan 
de explicar cronológicamente la evolución de la música. 

En cuanto al formato y contenido empleados en E•tren1ndo Cuer
po, éstos fueron bien maneJados por el productor, quien plasmó su 
Imaginación y experiencia para comunicarse con el público. Este lor· 
mato permitió combinar diversos géneros como la radionovela, 
noticiarlos, dramatizaciones y musicales, entre otros. Una de las 
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peculiaridades de esta serie es que las Inserciones musicales rompieron 
con pautas establecidas, ya que se emplearon melodías con letra, la 
cual reforzaba el tema abordado, de ahí el Impacto y buena aceptación 
que 'causó E•tranando Cuerpo entre los jóvenes. 

4.4.3.3. Voz 

En el ámbito radiofónico se habla de voz o lenguaje porque no 
solamente la palabra es la única vía pera que el oyente entienda el 
contenido, sino que también mediante el manejo de las particularidades 
de la voz se cautiva el auditorio. 

Con respecto a la locutora de Estrenando Cuerpo, la sola presencia 
radiofónica de Patricia Kelly hizo que bastara para conducir el 
programa, ya que no fue necesario que otra persona la apoyara en los 
micrófonos para hacer dramatizaciones, debido a su profesionalismo y 
calidad para cautivar al radioescucha. Su dominio de la oratoria, su 
sensibilidad humana para Interpretar a los personajes, el manejo de su 
voz para familiarizar a los 'chavos' con el lenguaje cotidiano que se 
empleó, dando credibilidad al mensaje, logró ganarse la confianza de 
quien la escuchaba. 

Siendo Patricia Kelly la única voz, funge como locutora, narradora e 

Intérprete de personajes a través de monólogos para ubicar y mostrar 
auditlvamente escenarios al radioescucha, habla en tercera persona y 
en pretérito, describe e Interpreta lo que le sucedió a alguien, se integra 
a la trama comentando lo que ve y lo que le dicen para que el 
radioescucha lo retome como una experiencia. 

Al escuchar a la locutora de Estrenando Cuerpo, surge una 

familiaridad, pues su voz representa a una joven alegre e Interesada en 
orientar a los adolescentes por medio de un estilo cercano y amistoso 

permitiendo crear una atmósfera de confianza para compartir con ellos 
sus vivencias y necesidades de Información. 
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A lo largo de la serle, Patricia Kelly ofreció una variada gama de 
modulaciones y tonalidades de su voz, tanto al brindar Información 
como al hacer dramatizaciones; entre estas particularidades de la voz 
radiofónica se pudieron escuchar la severa y enérgica, sincera, en
tusiasta y alegre, agradable, sagaz, baja, suave, acariciadora, Irónica y 
despectiva, formal, reflexiva, segura, burlona.angustiada, de despis
tada, olvidadiza, exaltada, de fastidio, desilusionada, enfática, 
maliciosa, sorpreslva, misteriosa, Indignada, fingiendo una voz, cons
ternada, satisfecha, tono coloquial, revelando ridiculez, crueldad y 
vacío. 

Habla con confianza para que los jóvenes sientan familiaridad, es
cuchare! programa es acogedor, proyecta una Imagen de Identificación 
con el radioescucha. Modula la voz de modo que siempre es atractiva. 

4.4.3.4. Efectos y Múslce 

En lo que se refiere al uso de efectos en los programas de Eatrenan
do Cuerpo, no se aprecia un abuso de ellos y cuando se emplean es 
para dar un toque especial. 

Como se explicó en el capitulo anterior, los efectos Imitan ruidos 
naturales que llevan al receptor a ímaginar situaciones o a identificar 
cosas que están en el medio ambiente, reafirmando con ello la Idea que 
se pretende dar. 

Otra modalidad de efecto utilizado en esta serie es la música, que de 
acuerdo con el contexto cultural del radioescucha posee un significado 
definido, que automáticamente lo remite a determinadas situaciones o 
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actitudes sin que sean exiire;u;das por el locutor. 
De esta mlineÍ'li se Utilizan: 

-en el programa Mjierli humana: 
O.P. entra puente con marcha nupcial y va a fondo 

-en Uso del lonqugja: 

O.P. Puente amoroso 
O.P. Chispazo da desconcierto 

-en Tjps para estudiar: 

O.P. Puente de obvledad (tal vez un trombónj 

-en lnformaci6o demográfica y embalazo adoloscente: 

O.P. Efecto raro futurfsta para qua entre 

-en Nueyas Tecnglogfas: 

O.P. Puente electrónico 

-en La Música· 

O.P. Rúbrica Estrenando Cuerpo. sale y entra a fondo Sinfonía de la 

Tierra 
O.P. Siiencio. Sale Sinfonía de la Tierra 

O.P. Efecto de viento, luego de trueno y de corazón 
Q.P. Sale.corazón de fÓrido al mézclafse con tambores que quedÍn 
de canción 
O.P. Efecto de tic tac de reloj 
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En la teoría, un puente musical indica un cambio de lugar o de tiempo, 
no tiene la función de ambientar, pero no debe desentonar con lo que 
se esté hablando. 

Sin embargo, los guionistas en el programa de Usp del lengyílJe al 
hacer anotaciones el operador pera electos musicales, lo señalen como 
si fuera un puente, y en una ocasión como chispazo. En cambio, en el 
de ~cuando se trata sólo de un electo, sí se Indica correct~
mente, aunque en un caso no se aclare que queda de fondo. En 
Información demogréflca y embarazo adOlescente se debería anotar un 
electo técnico en le voz, pero por el contrario se Indica como si entrara 
un ruido Murlsta. 

En E•tren•ndo Cu•rpo se utlllzeroii diversos' géneros musicales, 
entre los que se encuentran balada moderna en español, 
latinoamericana, rock en español y en inglés, jazz, blues, música 
europea, baladas en Inglés. Por programa se utilizaron la mayoría de 
las veces cuatro canciones cuya duración es aproximadamente de 2'30 
a 3' 30 minutos. Cabe destacar que en las Indicaciones para el operador 
no se anotó el nombre del disco, de la canción, lado y track correspon
diente. 

De acuerdo con un sondeo que hicieron los Integrantes del equipo 
de producción a un grupo de jóvenes antes de Iniciar formalmente la 

realización de la serle, resultó que a éstós les Interesó el cántenido del 
programa pero la musicalizaclón no, se dijo que preferían una de tipo 
más "comercial', por ello se optó por elegirlas, pero no sin antes hacer 
un estudio y discusión para ver si se ed8pteban al contenido, Intención 
y calidad del programa. Se trató de no Imponer conceptos, sino de 
ajustarse a los Intereses y gustos de los adolescentes. 

En el formato empleado en E1trenlll1do Cuerpo se utmzaron inser
ciones musicales para la rúbrica de entrada (Rag del ligns de Emilio 
Ceo), y una rúbrica de salida (realizada especialmente pera la serie); se 
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usaron cortinillas de aproximadamente 10 segundos, e fin de separar 
Ideas o enmarcar algún ambiente. 

No hay un exceso en el uso de las Inserciones musicales, entran en 
el momento preciso y con el tiempo adecuado sin caer en la monotonía 
y sin perder el sentido del contenido. 

Otro recurso empleado pare hacer pausas en el diálogo es el silencio, 
que aunque no emite sonido alguno represente un elemento de con
tenido sonoro. 

4.3.3.5. Producción 

La realización de un programa radiofónico se lleva a cabo en Iras 
etapas: la preproducción, la producción y la postproducción. 

En el caso de Eatranando Cuerpo, en la primera Intervino un grupo 
de profesionales de la radio y la educación, quienes hicieron un 
procedimiento sistemático de diagnóstico y retroalimentación para 
precisar los temas y la música. El equipo se reunía semanalmente con 
el fin de revisar y redondear cada programe, antes y durante la 
producción, con bese en proposiciones de grupos de consulte de 
Jóvenes y de expertos en los diversos temas. Une vez que se grabaron 
los primeros 40 programas, se realizó una evaluación cualitativa con la 
audiencia a le que Iba dirigido, con lo que se pudo mejorar el formato 
utlllzado. 

Cuando se pone en juego le creatividad del sonido con le ayude del 
equipo técnico de grabación, se permite una mejor coordinación al 
combinar la voz, música y efectos, para reflejar mejor las Ideas. 

Al jugar creativamente con la voz, música y electos, y apoyándose 
en el equipo técnico de grabación -como en Eatran1ndo Cuerpo- , se 
logre una mejor disposición para la afluencia de Ideas e ingenio que 

conjunten los elementos del quehacer radiofónico con el objeto de 
brindar un producto de calidad e Interés. 
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Cabe senalar qua en la produccl6n da eata serla se grabó al mismo 
tiempo la voz, música y afectos, a fln de dar mayor viveza y que fuera 
més11 fresco•. 

A pasar da qua en el guión no 11 especificaban correctamente 
algunas acotaciones pare la locutora, la entrada de música y electos, 

los Integrantes del equipo de producción sacaron adelante la 
realización de cada programa. 

Antes da entrar al estudio de grabación, la productor• Indicaba el 
perfil, entonaciones y caracterizaciones que se debían hacar para qua 

la locutora ae mproplare del personáie; asimismo 11 ponía especial 
atención para que eNa escuchara lu canciones con lea. qua se estaba 
muslcalizendo y no se saliera del amblinia qua sa habra·formildo. · .. 

Uno de los elementos que propició el buen resuttado de este serle, 

fue la libertad con que se manejaron los contenidos, al formato, el 
equipo humano tanto creativo como t~cnlco y la voz. 

No se puede considerar que E1trenen.do Cuarpo sea un programa 
musical, sino más bien de tipo Informativo, en el que le música sirvió 
pare apoyar y reforzar la Información brindada que refleje los patrones 
culturales, sociales, educativos y económicos del émbito en que se 
desenvuelven los jóvenes. · 

Ya terminada la grabación se procede a la postprodui::cióh, en la que 

se modificaron, corrigieron errores y se ajustaron tiempos, dejando la 
cinta lista pare ser transmitida. 

Antes de la grabación de la serle se tenía previsto que sólo constara 
de 20 programas, pero debido a la aceptación que tuvo se decidió 
prolongarlo hasta llegar a Jos 11 B, de los cuales se hizo una 
reordenación y depuración de temas a cause de las políticas educativas 
de Radio Educación en cuanto a la calidad de sus emisiones, quedando 
en total 11 O que fueron los que se transmitieron al aire. 
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5. CONCLUSIONES 
Como resultado dal estudio y anéllsls realizados en esta tesis titulada 

Quehacer Badlp!6nig¡ y Educación lnfprrna! Radio Educación g¡ma 

estudio de cuo y de acuerdo con las cualidedes que caracterlzen a 
Radio Educación (XEEP), se puede considerar a 6sta como emisora 
aducetlva de tipo informal*. 

De ahí la Importancia de retomar el quehacer radiofónico para la 
producción de programas que brinden conocimientos educativos Infor

males. Los rasgos que la diferencian del resto del cuadrante se debe a 
que XEEP resalta en su programación la combinación del lenguaje, 
música y sonidos, lo cual se denominó a lo largo de este trabajo como 
quehacer radlolónlco. Da esta manera se forma una gama de recursos 
creativos e Imaginativos que dan pauta a una nueva forma radial de 
comunicación qua cautiva, lnctta y atrapa al radioescucha, de que este 

se beneficia con Ideas y conocimientos que lo Instruyan an su vida 
diaria. 

En esta tarea, el productor llena un papel primordial, ya que es 
·necesario qua est6 actualizado acaree de los requerimientos del 
público, que sea capaz de manejar y conjuntar la labor del equipo que 

colabora en la realización de un programa, y con todo ello, motivar al 

auditorio para que habitualmente escuche la radio, pero la radio 
educativa. 

Una muestra de esto, es lo que se logró con el programa Estrenando 
Cuerpo, que a través de su formato Integrado por una voz le dio un 
atractivo especial -debido a que Radio Educación no contaba con un 
presupuesto para la creación de nuevas serles, se tuvo que buscar una 
lnstnuclón qua la financiara-. 

•,.,.ahondar.,. .... lnfDrmlcl6n ,......., .. el Cepltulo 1. 
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Parte de lo relevante de este programa fue cómo se abordó el tema 

de la sexualidad en los jóvenes, la Intención del lenguaje con que se les 
hablaba tratando de desarraigar y desmentir los mitos acerca del sexo 
mediante un panorama Imparcial y veraz que desplazara las antiguas 
creencias, no se pretendió Influenciar, sino Informar y orientar. 

Aunado a esto se debe resaltar el rol y prestigio que tiene el medio 
radiofónico al brindar confianza al receptor, ya que si se trata ahí este 

tema, es porque no hay nada malo ni nada que ocultar. Al mismo tiempo 
se rompieron barreras, pues en muchas ocasiones los adolescentes 
guardan dudas que no se atreven a preguntar a sus mayores; en este 
caso la intimidad, seguridad y conflabllldad de la información que se 

ofreció a través del personaje de E1trenando Cuerpo, disipó muchas 
de estas Inquietudes, por medio de la voz juvenil, franca, firme y 
amigable. 

Otra parte del éxito de la serle se debió a la muslcalización. En los 
primeros programas se Incluían melodías máa actuales y de moda que 

reforzaban el tema. Al principio, estas canciones eran el 'anzuelo' para 
que los jóvenes la escucharan, pero poco a poco fue cobrando Impor
tancia por su contenido ya no por la música, y a su vez, se fueron 

Incorporando otra clase de melodías que enriquecieron su gusto musi
cal. 

Eetren1ndo Cuerpo logró entablar una relación de correspondencia 
con su auditorio, mediante la dramatización se hizo posible despertar 
la Imaginación de los adolescentes y trasladarlos a situaciones y 
anécdotas que ellos viven cotidianamente; una prueba de que se puede 
llevar a cabo un proyecto de este tipo, lo ha constituido esta serie, la 
cual conjuntó: un reducido presupuesto, muchos recursos radiofónicos 

creativos y educación Informal, capaces de cambiar la imagen que se 
tiene de los programas educativos, que la mayor de las veces son 
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acartonados y aburridos, lo que provoca el desinterés y rechazo de la 
gente hacia ellos. 

SI para lograr un buen producto este se debe acompañar de recursos 
radiofónicos creativos y educación Informal, qué mejor que sea 
apoyado con un presupuesto suficiente; sin embargo, cuando no se 

puede contar con él, hay que buscar la mejor manera de ponerlo en 
marcha. 

Ahora bien, si con una serle como Eatrenando Cuerpo, se lograron 
estos resultados, entonces si se expandiera esta forma de prOducclón 

al r8llO de la program1Ci6n, se mejorarla y elevarla en mueho la calidad 
da los programas. Lo qua se pretende aportar es que se Juegue con 
tOdos los formatos, que se ponga de manifiesto, por parte del prOduc· 
ter, su talento y senslbllldad para imprimir mayor creatividad en el 
manejo y producción de los contenidos, siempre y cuando se utilicen 
los elementos del quehacer radiofónico y la educación Informal; con lo 

que también se cumplirían con los objetivos de XEEP, de proporcionar 
educación y ademú satl&facer los requerimientos de la población en 
ese sspecto. 

A final de cuentas lo que se lograría es modificar la Idea que se llene 

de la programac16n de la emisora educallva más antigua del cuadrante, 
y con ello su propia Imagen. 

Los productores de radio deberán poseer una conciencia del valor 
que llene el empleo del quehacer radiofónico, con el fin de orientar el 
gusto del audttorio a través de sus programas, con lo que se logrará 
que éste adquiera una capacidad para selecclonar las serlas 
radiofónicas, y que a la vez no se conforme con las que no le ofrecen 
nada. 

Hay programas excelentes en Radio Educación que comparados con 
la totalidad resultan pocos e insuficientes; de ahí la propuesta del 
esquema 1, en el que se sugiere Implantar una educación radiofónica, 
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la cual podrl11 santfrse selladora, pero está más a la mano y alcence de 
lo que se pudiera Imaginar. 

Eetren•ndo Cuerpo demostró por un lado, de acuerdo al an'1isls 
que se realizó, su validez como programa educativo de tipo Informal, y 
por otro se puede contar la aceptación que ha tenido desde su primera 
transmisión (1988) y sus posteriores difusiones a lo largo de tres allos 
en provincia y el Distrito Federal. Qué más se puede decir, si en esta 

serle se reflejó claramente la panlclpaclón y conciencia del equipo de 
trabajo, y la respuesta del auditorio no se hizo esperar. 

En el siguiente esquema (1) se propone que XEEP al combinar el 
quehacer radiofónico con la educación Informal en sus programas, 
oriente el gusto del receptor con el propóstto de . fomentar une 
educeclón radiofónica, de este modo se Integraría una redlodllual6n 
edUC8tlVB amena, ágil, Interesante y sobre todo escuchada. 

1 PRODUCTOR 1 
1 

~UEHACE_!'_'!_~~~~°-~c_o_!_ ~i?UCAC~°.t:i_•N~C?R"!~L 1 
1 

1 ORIENTAR EL GUSTO DEL RECEPTORJ 
. 1 

j EDUCACION RADIOFONICA J 
1 

RADIDDIFUSION EDUCATIVA: 

AMENA 
AGIL 
ATRACTIVA 
INTERESANTE 
sobre todo 
ESCUCHADA 

190 



Las experiencias radiofónicas que han existido en México: Radio 
UNAM, Radio Huayacocotla, Radio Ayuntamiento Popular de Juchitán, 
Radlodffusoras del INI, Radio Querétaro, que se analizaron en esta 
tesis*, han sido manifestaciones claras y latentes que Intentaron cubrir, 
cada una en su momento y espacio, una necesidad educativa ante los 
altos índices de analfabetismo y la carencia de un desarrollo social y 
económico reflejado en el país. 

La gama de sistemas educativos formales, sistemas no formales y 
sistemas Informales, se han retomado en diversas experiencias 
radiofónicas con el propósito de establecer nuevas formas para 
hacerse llegar al auditorio. 

Por ello, en la presente tesis profesional, la principal preocupación ha 
sido analizar el empleo del quehacer radiofónico y la educación Informal 

en la programación de una de las emisoras educativas del Distrito 
Federal, Radio Educación, reflexionando en sus objetivos Iniciales de 

proporcionar una educación a la población. Por las características ya 
mencionadas anteriormente••, XEEP puede ser todavía considerada 
un modelo radiofónico rescatable au.n con sus deficiencias, para lo cual 
se propone un financiamiento mediante la creación de un Foro Cultural 
y Educativo•••, que consistiría en: 

a) Brindar talleres de capacitación y cursos para la producción 

•VÑMc:aphulo:I 

••V .... upftulo4 

... & lmportaint• .. !\alar qu• c:on H1• proptl"t. de flnanclamltnto PM• RMfo E4uc9ckHI, no 
.. tieeob9dee•n , .. Mlput.oionH d•I Ar1. 37, Fr.ccl6n 111 d• .. Uy , .. , .. de ~y T ......... , 
cOftMfftlenta • 11 no oomarclaUxacl6n da IH .ml8otu permfMonariM, De n&.,..... ....,... pu-. 
......,_ alc.eoqu.H aanolt6 an tNJ cuando HiMilndMron pr~• A~ ..... 
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radiofónica. Estos serian planeados e Impartidos por productores de Ja 
propia emisora, a Jos cuales se les darla una compensación económica 
por sus aervlclo1. Ell01 talleres se ofrecerlan a gente relacionada con 
el medio radiofónico y 111 carrera de comunicación, a fin de adiestrarlos 
en el manejo de t6cnlcas de producción en la aplicación der quehecer 

radiofónico. 
·.bl Convocar '3 profesionales y especialistas del ámbho radiofónico y 

del r111to de Jos medlo1 de comunicación, a p11n1clper en ciclos de 
conferencias y mesas redondas, que versarían en torno a Ja 
problemlltlca radiofónica en el Dlstrho Federal y en el Interior de Ja 
República. 

Pera llevar a cabo Jos dos puntos anteriores no se requerirá de Ja 
construcción de un nuevo local anexo, sino qLle dichas actividades 
podrlan tener Jugar en la biblioteca y en el estudio •e•, instalaciones que 
se encuentran en el Interior de Ja emisora, mismas que lacllharian Ja 
lmpanlclón de clase1 y Ja realización de prácticas; respectivamente. 

Ahora bien, en cuanto al financiamiento de estos cursos•, Jos inte· 
resadas aponarlan una cooperación con Ja que se cubriría el tiempo 
del Instructor y la otra pana serviría para el mantenimiento de las 

Instalaciones. 
Mediante una convocatoria se Invitaría a panlclpar a los productores 

experimentados de la emisora, Jos cuales a través de grupos de 
discusión suministrarían Jos temas a tratar y el desarrollo de Jos cursos, 

talleres, conferencias y mesas redondas, así como Ja dinámica que se 
emplearía para Jmpanlrlos; a panlr de aquí se formularía un plan definido 

con objetivos y unidades. 

• Al pflnclplo H lnv•rtlda u~ canlldH "'6ftkrlll p.ra • ptomocldn r cOMpr• • 111atet....._ 
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De acuerdo con los resultedos de estas actividades, se consideraría 
posteriormente la creación de un módulo en que se promueva la música 
de tipo cultural que difunda XEEP a través de sus frecuencias. 

Asimismo, mucho ayudaría que quien dirigiera Radio Educación fuera 
alguien que conozca el medio y tenga la capacidad creativa pera 
emprender las anteriores propuestas; que revalorara la función de la 
radio educativa; reconociera la validez no de uno, ni de este, sino de 
tantos proyectos, propuestas e Iniciativas que podrian rayar en una 
quimera o utopía, pero que tienen como primer punto de Interés salvar 
del anquilosamiento en que está sumergido este tipo de radiodifusión. 

Otras opciones viables para el mejoramiento de XEEP son: 

-Tomar en consideración las cartas y telefonemas que el audttorlo 
hace llegar a los productores de la emisora, hacer sondeos y encuestas, 
y lo que de ahl se desprenda darle un seguimiento para mejorar a la 
emisora. 

·Realizar convenios con Instituciones y organismos educativos y 
culturales• con la finalidad de reálizar coproducciones radiofónicas, las 
que a su vez se podrían transmitir, además de esta emisora, en tiempos 
oficiales vía Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía. 

Para no hacer un gasto excesivo en el copiado de las cintas, se plantea 
hacer una rotación de las mismas entre las dependencias Interesadas. 
Además se podría lievar a cabo un Intercambio promociona! entre 
Instituciones, en el que.se divulgue la Imagen de Radio Educación. 

-Por otra parte se puede considerar la renta de tiempo de estudio a 
productores Independientes. 

•E.nin 1-que podtian m.ncionalu: UNAM1 CoMcyt, UAM, IPN, UPN, COlftllO d9 Wsleo, UP, 
c.nat 11, fHI, tNAH, llSSTE, INBA, tMSS, Ccinact., fOMft, Fondo de CuKur• Econ6mlc• y C.... fil 
CUllWL 
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-Derogar el 12.5% de los tiempos oficiales• para que las estaciones 
conceslonarles paguen en efectivo y no en especie -como se efectúa 
actualmente-, el cual se destinaría a las emisoras educativas, con lo que 
estas obtendrían una partida extra para la producción de sus serles. 

Las propuestas realizadas en el presente trabajo han sido con el 

propósito de plantear una nueva forma de hacer llegar más fondos 
económicos a Radio Educación. Es definitivo el hecho de que no es 
suficiente el presupuasto que se le asigna, de acuerdo con Clro Gómez 
Leyva••, ante esta necesidad, una emisora educativa tendría que 

administrarse como una "empresa• aunque sus objetivos sean los de 
ayudar y orientar a la población con conocimientos e Información, que 
le sean útiles para su desarrollo dentro de su entorno social. EMisten las 
basea para hacerse llegar recursos financieros, pero es Importante no 
verlos con fines comerciales, ya que la apertura tendría su origen en 
una adecuada política, tanto a nivel estatal como a nivel Interno de la 
emisora. Es una alternativa que no va a desvirtuar el modelo educativo, . 
por el contrario, va a servir para rescatar y mejorar la radiodifusión 
educativa. 

• !911 tem• " .. tr•n l,,.,of1•ncle, por «to,.....,. .. une ........ •IMcWft. Y8 qw '"*"' 
CWIMIMHfroll•r••....,i'-mlfttefffttro .. UftM ........ WelO&a.iM ....... •lotl .............. ..... 

•• RebMI Corel'-t .... Anlonleta. Op. cit. '"- 297. 
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ANEXO 1 

Recureo1 t6cnlcoe 

El funcionamiento de una radioemisora requiere de Instalaciones 

fundamentales de persone! que cubra las 6reu b6slcas. Se necesttan 

Ideas Innovadoras o pr•ct1cas en el contenido de la programación. 
La elección del equipo técnico adecuado depende del presupuesto 

disponible y del perfil programitlco, ya sea para transmttlr en Amplttud 

Modulada (AM) o en Frecuencia Modulada (FM)*. 

La FM al contrario de 11 AM, no le bula con Incrementar la potencl1 
para mantener au 1lcance, pues sus transmisiones rara vaz superan los 
100 kilómetros. Sus estudios de grabación no deben estar retirados del 

transmisor porque resta Intensidad al sonido. La antena o radiador de 

FM es más corta, por lo que se debe colocar a una buena attura para 
tener mayor alcance e Irradie a todas direcciones. 

Para emttlr en FM es menos dnícll regular su operación técnica y el 

tráfico de sus seilales, ya que. las Interferencias entra diversas es

taciones es más reducida que en la AM. 

•!nto ... Mrilftere•&lll'M,•el•temem61MlecYMG,.ra....,SllrecrMCl6n,lnfotfMlll6n. 
educeot6ft 'I cultur11t '°' eu ce.. .antonla d9 eonNM. !a,_,..,. MI eonfdo oon .,.,. r.ollMd, 
pero..,.. .. lontM. _., r por lo tMIO °'*'*"°un•• .....cw, por to.,. le.,........, 
.. ,..._.,.frM......._muy.,...,Pataellcl•.......,..,..,_lr......,._•~•..._ 
""" ... ,., ...... ,, ........................................ c.-. .... .... 
otra lllMM}; yquee...,..._ .. ..,.._ ... IMNr9Cll•• °'*1flr 111t ...aorto. 
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Equipo de b•J• trecuencl1 

Una radlodlfusora se compone de equipo de baJa frecuencia y de alta 
frecuencia. El primero se ubica en la cabina da locución, el cual se 

encarga de transformar las ondas sonoras (música, voces y ruidos) que 
reciben los micrófonos y a su vez estos llegan el equipo de alta 

frecuencia donde un transmisor elabora las ondas moduladas que la 
antena de la emisora se encargará de difundir por el aire para llegar a 
los aparatos receptores. 

El equipo de baja frecuencia consta de dos espacios de trabajo, a) 
Área da cgntcgl y b} cabina de rocuglón. 

•l En est1 18 aloJan la consola mezcladora (mezcla o mixer) que 
11armHa la entrada da sailales de audio, así como su reproducción en 
el nivel adecuado, ya sea Independientemente o combinando dos o 
més. 

-La mezcladora está conformada por un preamplificador que tiene 
varias entradas, lo que permHe una calidad tonal en la seilal (o sea en 
el sonido). Cada entrada cuenta con un mando de volumen que define 

la cantidad de 6ste a la hora de mezclar los componentes. Una vez 
seleccionadas las sailales pasan a una amplificación llamada mando 
principal, maestro o master, por el qua pasa la seilel procesada en la 
consola de mezcla y sale a la antena. 

También as esta área se cuenta con tornarnesas, grabadoras 
reproductoras de carrete abierto, "decks" o caseteras, cartucheras o 
cintas sin fin. Todo el equipo deberá estar conectado directamente a la 
consola mezcladora para un mejor manejo. 

·La tornamesa es un reproductor que a través de él se registran las 
vibraciones del disco que mediante la profundidad del o de los surcos 
permite variaciones eléctricas equivalentes a un micrófono. Se 
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recomiendan las tornamesas de tracción directa o servomecanismo, y 
de brazo con compensación de presión sobre la aguja, 

-La grabadora reproductora transforma los impulsos eléctricos 
registrados por el micrófono en variaciones de flujo magnético que a 
su vez actúa sobre la cinta. En la reproducción sa genera el proceso 

Inverso, en el que el campo magnético Impreso de la cinta seré 
traducido a Impulsos proporcionales que conducidos a un ampllflcador 
quedará dispuesto para llevarse 11f 111tavoz. Este sistema permite borrar 
la Información y la cinta puede ser nuevamente utilizada. 

La grabación de cintas ayuda a hacer montajes pera corregir errores. 
El equipo debe ser profesional y colocarse en el estudio de grabación. 

·-Las cartucheras son otra forma de usar una cinta magnetica, los 
cartuchos son grabadoras y reproductoras. Su sistema de rotación es 

en un mismo eje, lo que hace que la cinta ruede en una forma "sin fin" 
sallando de la parte Interna del rollo de la cinta pera enrollarse de nuevo 
en la parte exterior de la misma. Una característica suya es que lleva 
una señal electrónica que al comenzar un sonido de una grabación, la 
cinta se detiene automáticamente y queda lista para reproducir lo 
grabado. 

Con esta facilidad se da dinamismo, continuidad al sonido, precisión 
en la entrada del programa, de los efectos sonoros o de grabaciones 

especiales (para música no se usa el cartucho sino el disco). 
Con el distribuidor de audio se recibe una señal de entrada generan

do un· sinnúmero de salidas con la calidad de la señal original, se utiliza 
para alimentar la entrada del equipo Instalado en la cabina del estudio. 

-El amplificador de monitores regula y mezcla la música, ruido y voz. 
Este aparato está conectado con el resto del equipo para lo cual tiene 
varias entradas o canales para micrófonos, tornamesas, grabadoras, 
líneas telefónicas, etcétera. Los monitores sirven para escuchar y 
controlar la calidad de las comunicaciones Internas, otra función es oír 
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las pruebas da sistemas de control remoto que se llegan a realizar. El 
operador se encarga de encuadrar estos sonidos, niveles de volumen 
y ecualizar 101 tonos. 

Dentro de loa monttores, los bllflas aumentan la potencia de la sella! 
recibida. El bllfla •• una cara acústica que aloja uno a m'8 llltoparlante1 
con diferente re1pue1ta o frecuancl•. Reallze al trabajo Inverso del 
micrófono, Y• C¡ut convierte en · energía acústica las 01cllaclon11 
al6ctr1C11 qua recibe. 

·La cabina de grabación y el recinto acústico requieren de la 
Intercomunicación entre el productor, operador, locutores o actores. 
Esta aparato est• Integrado en la consola mezcladora, conste de un 
micrófono da órdenes con bocina o audffono an el recinto y de un 
código de colores luminoso• para llamar la atención a locutores y 
actores. 

b) El espacio de la cabina de locución es reducido, debe estar aislado 
del exterior para que no entren ruidos axtrallos que sa Introduzcan en 
los micrófonos Instalados en el Interior, los cuales son usados por loa 
locutores o actores. 

Existe una ventana conectada con la cabina de mando en donde hay 
(en ambas) una serle de sellaras luminosas que permiten saber cuéndo 
el micrófono est6 abierto al aire. La cabina del locutor debe contar con 
un monttor pera escuchar la señal que sale al aire, la que se 
desconectará cuando se abra el micrófono. 

-Los micrófonos son la puerta de entrada del sonido, de ellos 
depende la fidelidad, pureza y calidad de las emisiones. Su fun
cionamiento consiste en el almacenamiento de los Impulsos eléctricos 
concentrados en un campo magn6tlco producido por una bobine, les 
seflales pasan a una cinta magn6tlca que transtta da forma continua. 
La posibilidad de almacenar el sonido por señales eléctricas, así corno 
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la amplificación y transmisión del mismo permffe el manejo de la 
radiofonía. 

Para obtener fidelidad respecto al sonido emitido, es necesario elegir 
los micrófonos por su capacidad de respuesta de frecuencia. 

Las caracterlstlcas generales de éstos pueden sar por su sen· 
slbllidad, curva de respuesta en frecuencia, fidelidad, distorsión no 
lineal, distorsión de amplHud, distorsión de fase, ruido de fondo y 
dlrecclonalidad. 

En el medio radiofónico se reconocen por su: 
1) Dlrecclonalldad o patrón da captación, se subdividen en unldirec· 

clonales o cardloldes, éstos presentan una sensibilidad cuando el loco 
sonoro se encuentra sobre la prolongación de su eje, decreciendo 

. répldamente a medida que aumenta el ángulo de Incidencia. Y es 
. hlpercardlolde cuando se Implanta una variable en la construcción del 
micrófono, obteniendo una captación posterior favorable en espacios 
abiertos, reduce Ja captación de ruidos extraños. Los micrófonos 
bldlrecclonales perciben por ambas caras, por lo que existe un plano 
perpendicular a su eje, permaneciendo Insensible respecto a sonidos 
que se produzcan en éste, resuffa favorable para entrevistas. Los 
omnldlrecclonales tienen una sensibilidad constante en cualquier 
dirección por donde llegue el sonido, son prácticos para la grabacl6n 
de mesas redondas. 

2) Construcción mecánica o sensibilidad. El comportamiento de un 
micrófono y su utlllzaclón dependen del dlsposfflvo conversor o 
mecánico que es la membrana. Esta vibra de acuerdo al impacto de la 
onda sonora. Aquí se clasifican en: 

- Micrófonos de presión. Electrostáticos o de condensador se basan 
en las variaciones de capacidad de un condensador para frecuencias 
Inferiores a los 500 Hz., y cuando sobrepasan los 2 mil Hz., muestran 
una directivldad. Son sensibles y de alta fidelidad, pero deben situarse 
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junto al amplificador. De resistencia variable o de contacto, los circuitos 
utilizan el carbón como elemento conversor. Reproducen únicamente 
la palabra por su banda de reproducción que es de 200 a 3500 Hz. Son 

económicos y resistentes a los impactos. Los piezoeléctricos, su 
elemento es el cuarzo. Transforma las presiones y tracciones que 
actúan sobre sus caras en cargas eléctricas, son de excelente fidelidad 
y sensibilidad en la banda de frecuencia que comprende la voz, su 
respuesta no pasa de los 4 mll Hz., son de pequeño tamaño y salida 
elevada. Su precio es costoso cuando la respuesta posa de los 10 mil 
Hz., ya que necesitan amplificador para levantar la salida. Los 
micrófonos de cristal no tienen ruido de fondo y son resistentes a los 
golpes, pero no a los cambios bruscos de temperatura. 

• Micrófonos de velocidad. Funcionan de acuerdo al fenómeno 
electromagnético al generar una fuerza electromotriz inducida. Estos 
pueden ser de bobina, la cual está unida a una membrana, son sólidos 
y resisten la humedad y el viento, tienen una excelente fidelidad y poco 
ruido da fondo, lo que facilita las grabaciones en exteriores. Su banda 
de reproducción abarca desde los 40 hasta los 12 mil Hz., son semi· 
direccionales.El conductor de los micrófonos de cinta es una ligera 
banda de aluminio colocada entre los polos de un imán permanente. 
Son de buena calidad, sin ruido de fondo, de gran sensibilidad, de 
excelente respuesta que llega a los 12 mll Hz., son delicados y sensibles 
a la acción del viento -que agite la cinte- por lo que no se usan en 
exteriores. 

3) De acuerdo a su forme. Existen diversos modelos dentro de cada 
tipo de micrófono: los colgantes que permiten la libertad de movimiento 
del hablante; de pulso, a manera de reloj; de pisacorbata; y, sobremesa. 
Algunos tienen características propias como el micrófono lapicero, el 
micrófono bola y el micrófono calavera, entre otros. 

200 



Equipo d• •lt• frecu•ncl• 

Par• salir •I .ira en determinada frecuencia, uni estación da radio 
debe contar tambl6n con un equipo de atta frecuencia, el cual se 
encargará de radiar al espacio la Información elaborada por los equipos 
de baja frecuencia. Cuando Ja potencia en le entena no es elevada es 
necesario ubicar cerca a los dos equipos. Ahora bien, si la potencia es 
atta, as aconsejable eaparar Ja antena del resto de las lnstalmclones pera 
avttar Interferencias o retroalimentaciones (en aste cmso sólo deben 
aster junto a la •nten• los equipos da 811• frecuencl•). 

Con la lejanía del resto del equipo se necestta un enlace que lleve Ja 
baja frecuencia producida en la cabina de transmisión hasta las lns· 
talaclones del transmisor. El enlace pueda ser por línea telefónica, lo 
que no es aconsejable por la mala calidad; es preferible que se haga 
por medio da las ondas de radio que permtte unir dos puntos concretos 
a una distancl• fija y las ondas son captadas por el equipo de las 
lnstaleclonas del tren1mlsor; mediante sus antenas de transmisión y 
recepción se favorece ia Inmunidad contra Interferencias asegurando 
el enlace sin depender de las condiciones atmosféricas. Se utilizan 
modulaciones de frecuencia para obtener una buena calidad en la 
transmisión que se emplea Independientemente en la AM o FM. 

No es necesario el radloenlace cuando el transmisor principal se 
encuentra cerca de las Instalaciones porque va de la mezcladora al 
transmisor y de ehí a Ja antena. 

Una vez que la aeñal llega al equipo emisor, pasa por un equipo 
!Imitador que adecua el nivel y banda de paso pare evitar dlstorslonaa. 
Después Ja sellel es modulada en amplitud o en frecuencia, posterior· 
mente es ampllflcada por el nivel requerido; esto lo hace un •excttador" 
que lo envía a un ampliflcadorfinal que dará la potencia de radlofrecuen-
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cia que pasa a la antena que Irradiará la señal para ser captada en los 
aparatos receptores. 

El equipo que se requiere para emitir al aire es un procesador de 
audio, un equipo de emergencia (reproductora de casete). equipo de 
medición (medidor de frecuencia, osciloscopio, generador de audio, 
monitor de mol6cules, transmisor y una antena para radiar la señal). 

El personal mínimo consta de un operador por turno que estará 
dedicado a la vigilancia del equipo. 

ln1t111clon• p1r1 un1 eml1or1 

Las Instalaciones mínimas que se requieren para una radlodifusora 
son una cabina de transmisión y otra de . operación, estudios de 
grabación.áreas de Ingeniería y mantenimiento, copiado, fonoteca, 
clntoteca, espacios administrativos, además del terreno para la planta 
transmisora y la antena. 

En dichos estudios (transmisión, operación y grabación) debe haber 
superficies 'vivas• que reflejen el sonido, y superficies •muertas" que 
absorban loa sonidos. Los materales empleados deben tener 
propiedades que de acuerdo a su dureza o porosidad tengan una 
función determinada en el estudio. 

Cuando sean paredes duras las que rodean al micrófono se 
producirá una reverberación excesiva, lo que dará la Idea de ser un 
lugar grande y vacío. Ahora, si son zonas muertas, el sonido se 
convertirá en sordo y apagado. El material empleado son pánetes 
corredizos, paredes o biombos cortinas de tela pesada, tapetes u otros. 
El micrófono es estratégico (cualquiera que sea su tipo) y con una 
colocación debida daré buenos resultados. 

Una de las Instalaciones más Importantes es la del estudio de 
grabación que está Integrada por dos compartimentos, cada uno con 
su entrada Independiente, pero unidos con un marco con ventana 

202. 



acústica de cristal. Aquí se realizan Jos program111 que ser6n trans· 

mltldos por 11 11t1clón, así como la producción y finalmente la 
'postproducclón. · 

La radio se ve obligada a producir una programación constante y 
variada mediante una estructura operativa en la qua se encuentran los 

departamentos de programación, este se hace cargo de definir los 
contenidos y duración de Jos programas. Establece un esquema 
general por medio de Ja hoja de continuidad en la que estén sel\alados 
Jos horarios de transmisión, el tipo de programa y música, su duración, 
cortes, Intervenciones del locutor, ln111rclonH de publlcld1d, 
ldentttlc1ción de 11 emisora y 101 cortes de servicio 1oclal. 

El departamento de programación está apoyado por los de fonoteca 
y de continuidad, el cual se encarga de la realización y transmisión al 
aire de la programación establecida. Del área de programación depen· 
dan los operadores de cabina que se encargan de la señal de salida, 
de los programas grabados y en vivo, además de la transmisión de 
música en los espacios de continuidad. Los locutores eslabonan con 
su palabra los programas e Informan los acontecimientos y actividades. 

El departamento de producción esta Integrado por el érea de noticias, 

que se encarga de elaborar noticiarlos por medio de reporteros, una 
red de agencias Informativas y redactores. El personal está conformado 

por el director, jefe de redacción, auxiliares de redacción, 
colaboradores y técnicos de grabación. 

En el área de realización se hacen todo tipo de programas grabados, 
el personal es técnico (operadores de audio y técnicos en sonido) y 
creativo (directores de producción, guionistas, muslcallzadores, efec· 
listas y voces). 

El departamento técnico está a cargo de Ingenieros y técnicos 
electrónicos que dan mantenimiento y servicio al equipo, en ellos recae 
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la responsabllldad de que el proceso sonoro responda con calidad y 
fidelidad. 

La gerencia o dirección de la emisora administra los recursos 
humanos, materiales y financieros, tiene representación ante 
autoridades e Instituciones, establece convenios de colaboración para 
la producción de serles, atiende el cumplimiento de los objetivos y 
lineamientos de la estación, además coordina la capacitación para su 
personal. De esta área depende la Investigación, que junto con los 
departamentos de programación y producción diseñan los lineamlen· 
tos generales de la radiotransmlsión; también llevan a cabo estudios de 
auditorio. 

Recuraoa humano• 

Los recursos humanos son todas aquellas personas que intervienen 
directa o indirectamente en la elaboración de programas, y pueden 
agruparse en artísticos y técnicos. 

Artlatlcoa 

Los locutores presentan, despiden o mencionan los créditos del 
programa, es el lector de noticias, Informador y da una continuidad 
hablada a la programación. Cuando son dos o más, se alternan para 
dar vida y calidez a las emisiones. 

Esta persona debe dominar la oratoria radial, de ahí la importancill 

de reglamentar su actividad con normas jurídicas. Hay d~erentes tipos 
de locutores como el comercial, de noticias, animador. maestro de 
ceremonias, narrador, comentarista, actor, de cabina y lanza discos. 

Les caracteríaticas principales con que deba contar un locutor es 
poseer una buena voz, saber leer y vocalizar, ser Intérprete e lm· 
provisador, y con una gran sensibilidad humana. El manejo de la voz, 
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de acuerdo, con los matices e lnflu)os hacen que las palabras tengan. 
vida e Imagen propia. 

El lenguaje radial tiene que ser sencillo, claro y concreto, en 

ocasiones elegante. El contenido será breve, no hay que usar el 
pretérito pues causa Inseguridad, es mejor usar el Imperativo y evitar 
palabras de doble sentido. La radio concede espacios para la charla 
cotidiana y coloquial, pero también brindan la oportunidad a los 
locutores de ser portavoces y externar su opinión. 

La función de los narradores es ubicar o mostrar audttivamente 
escenarios para que el oyente sitúe el transcurso de los hechos y 
personas que Intervienen en la trama, describe cambios de escena y 
de tiempo. 

Se considera al narrador como: convencional porque representa al 
autor, narra en tercera persona y en pretérito, ve los actos da los demás; 
el narrador persona)e equivale a la novela escrtta en primera persona, 
se Integra a la trama, tiene más vivencia, cuenta sólo lo que ve; el 
narrador testigo es un cronista que está visiblemente presente en los 
lugares donde sucede la acción, se Inserta do alguna manera sin 
constituir un personaje dramático. 

En las dramatizaciones los actores se dan a conocer por medio de 
la voz -de acuerdo a ésta se puede Identificar la edad del personaje- y 
tiene tres cualidades: intensidad, attura y timbre. Las voces varoniles se 
clas~ican en tenores, barltonos y bajos; las voces femeninas en 
sopranos, mezosopranos y contralto. Pero en la radiodifusión se 
maneja de otra forma, ya que con los apoyos electrónlcos toman otras 
características, pues hay algunas voces que a través del micrófono 
cobran significación y se les puede denominar mlérof6nicas (más 
conocidas como radiofónicas). 
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Entre los defectos que puede tener una voz se encuentre le gutural, 
nasal, lnfentll, ronca y temblorosa, y pueden ser corregidos por 
especialistas en funlatría. 

En radio, los personajes se clasifican de la siguiente manera: 
-Tenor ligero, joven que no pasa de 20 años 
'Tenor dramlitlco, joven en completo desarrollo 
-Barítono, hombre en plena madurez, con fortaleza y virilidad 
-Bajo, un anciano 
-Tiple ligera, una Joven, casi niña 
-Tiple dramática, una joven con toda la fuerza de la juventud 
-Segunda tiple, mujer en plena madurez 
·C·ontralto, una anciana 

-Otras particularidades de las voces son: 
-Voz estentorea o de trueno, es la recia, fuerte, retumbante 

-Voz de campana, severa, majestuosa, enérgica, firme, decidida 
-Voz argentada, clara, sonora, jovial, alegre, afable, soñadora, sin· 

cera 
-Voz cálida, melodiosa, agradable, sensual, femenina, grave, casi 

argentada 
-Voz metálica, es Intermedia (entre la argentada y la de campana). 

de agradable timbre que puede ser único, flemática, sagaz, calculadora 
y astuta 

-Voz cascada, carente de fuerza, sonoridad, timbre, temblorosa e 
Insegura 

-Voz aguardentosa. bronca, sin armonía y matices 
-Voz dulce, sumisa, baja, suave, acariciadora, imploradora, de 

súplica; en el hombre es el tono grave, bondadoso y tímido 
-Voz atiplada, en la mujer es de niña; en el hombre es chillona 

-Voz de grillo, en la mujer es chillona y destemplada 
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·Voz blanca, Infantil o femenina. mguda, clara 
Algunos recursos que se empleen para mejOrar el efecto de la voz 

sorí mediante filtros (modulaclones), con loa que se trllla de rnellerla 
de las demás, oomo cuando el pensone¡e piensa pera si, o una voz del 
pasado es evoc8da. En estos cesoa la voz se har6 pasar por un filtro 
ubicado en la mesa da control, quiténdole gr- y h~a sonar 
aguda, en el libreto se hace la llCOlaclón "filtro'. 

La voz telefónica que por medio del filtro se escuda en un sonido 
metéllco propio de la recepción telefónica. 

La voz en eco (resonancia) se emplea en discursos o diálogos 
efectuados en una gran sala, tambl6n cuando se da la sensacl6n de 
voces que vienen del más allá. 

La voz parlante puede ser de un hospital, tribunal, aeropuerto o 
comercio donde 1111 utilice el altoparlante. 

La voz desvanecida da la sensaci6n de que el personaje se aleja del 
lugar, se usa para finalizar una escena y para p- a la siguiente sin 
tener que poner una separación musical. 

Una mezcla de voces se utlliZll generalmente para la lectura de una 
carta, quien la recibe comienza 11 leerla y 11 las pocas líneas es es
cuchada por la voz de quien la escribió. 

Además de los locutores-narradores y actores, también se cuenta 
con otras personas que forman el elenco artístico. 

Por últlmo, el director, realizador o encargado del programa es 
reconocido tanto en lo técnico como en lo artístico. Debe contar con 
un amplio conocimiento, manejo del personal y uso del lenguaje 
radiofónico. 

T6c:nlco1 

El operador se encarga de manejar todos los aparatos de sonido 
(mezclando la música, efectos y voz) que Intervienen en la realizaclón 

207 



y ritmo del programa. Entre sus funciones debe lograr empalmes 
perfectos en las entradas y salidas; contar con gusto, sentido artístico 
y crftlco, conocer de música; tener agilidad de reflejos. 

Existen diversos tipos de operadores como el de audio que controla 
el master, este maneja los sonidos de los demás equipos, se controlan 
en forma alterna para una continuidad perfecta, sin escuchar ruidos e 
Interferencias. Se encarga de hacer el montaje de las grabaciones 
mediante los recursos de la consoleta (reverberación, eco y filtros), 
maneja las entradas y canales con uno o varios equipos, abre y cierra 
micrófonos en el momento preciso, también corta o añade palabras y 
superpone un sonido a otro. 

Hay también un operador de control remoto que Instala los equipos 
cuando se transmite fuera de la emisora, es responsable de un sonido 
¡:laro, de que los locutores encuentren listos los mlcr6!onos, audífonos 
y extensiones, y demás accesorios sin olvidar los cambios en el control 
y sttio de transmisión. 

El Jefe de operadores coordina toda la mecánica del procesamiento 
sonoro, así como del audio, tendrá la !acuttad de determinar las causas 
que dañan una transmisión, saber ecualizar los tonos del sonido, 
escogerá el mejor sistema de recepción y dará instrucciones claras a 
los demás operl!idores. 

El efecilsta crea los ruidos o electos especiales para el programa 
combinándolos con ta lnter\lenclón de locutores y actores. Ceda electo 
deberá terier lás características que identifiquen las cosas. 

El dlscotecario ordena y clasifica el material discográfico y cintas 
magnéticas da los programas grabad~s. · · · · · .. 

El muslcalizador selecciona las melodías o fragmentos musicales 
para la realización de un programa, éstas no deberán estar saturadas· 
en rttmo, y sí de matices que concuerden entre un disco y otro para 
evitar attlbajos que alteren el gusto del oyente. 

208 



ei progremédo4' ublcar6 lu pieza melódlcas tomandO en cuenta al 
tiorarki, gustos da los dilefantes auditorios y temporllde del allo, 
altemindotas con los dHerantes prograinas que se difundan a lo largo 
del dl8 eii ia emlÍora. 

El glllonlsta itstructura los contenidos del guión literario y el formato 
del ¡jiilón tknlco, revisa 111 redacción y corrección del original, de las 
cop¡ál y ai tlraje que corresponde e cede persona que Interviene en la 
producción radiofónica. 
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ANEX02 

EJemplo da un• Hm•n• da progr•m•clón da R•dlo Educ1clón 

ENERO 1989 
NOMBRE DEL PROGRAMA TIPO DE PROGRAMA DURACION 
Quién canta Musical 60mln. 

Música en la sombras Musical 30min. 

México de mis andanzas Cultural 30min. 
Frontera joven Cultural 30mln. 
Estrenando cuerpo Informativo 30min. 
Sinapsis Informativo 120mln. 

Cuantos y canciones Infantiles Recreativo 30mln. 

Los unlvers~arlos y la salud Informativo · 60min. 

Frontera sin límlte Cultural 15mln. 
Sones y canciones Musical 30mln. 
La música en el cine Musical 22mln. 
Noticiarlo (8 A.M.) Informativo 60mln. 
Notlmex (8 P.M.) Informativo 20mln. 
La clave del sabor Musical f20 mln. 

Temas de primaria Educativo 90mln. 

De puntitas Educativo 30mln. 

Hablemos del séptimo arte Cultural 15mln. 
Noticiarlo cultural Informativo 2smln. 

Derecho a la ciudad Informativo 60mln. 
Radionovela (Germinal) Educativo 30min. 

En la noche jazz Musical 30mln. 
Bellas Artes en radio Cultural 30min. 

Noticiarlo (9:30 P.M.) Informativo 30mln. 
Sonido Invisible Cultural 60mln. 
Imagino la Recreativo 20mln. 
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Platlcame un libro Educativo 15min. 
Rehilete Educativo 20mln. 
Voces de eyer letras de hoy Cultural 30mln. 
Los libros a fondo Educativo 30mln. 
Fiesta tlacotalpai'la Musical 30min. 
Despertar tecnológico Informativo 10mln. 
78 recuerdos por minuto Musical Bmin. 
Episodios mexicanos Educativo 15min. 
Panorama folcl6rlco Musical 60mln. 
Radionovela (Spectrum) Educativo 15min. 
Un espacio para la ciencia Informativo Smln. 
En tinieblas Musical 30mln. 
Adastra Informativo 3Qmin. 
Ucranias radiofónicas Informativo 10min. 
Escrito en voz alta Educativo 15mln. 
Bemba y grupa Musical 30mln. 
Un teJCto propio Educativo 30min. 
Cita con el pensamiento Cultural 3Qmln. 
Ecos de la UPN Informativo 30min. 

En los andamios 
de ra creación Educativo 60mln. 
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ANEX03 

. EJemplo de un guión ortg1n11 o I• eerle Eetr-~ cuerpo 

SERIE: 

PROGRAMA: 

PRODUCC ION: 

·CONDUCCION: 

ESTRENANDO CUERPO 

F.J, CUliRPO 

MARTA ROMO 

PATRICIA KELLY 

MUS 1 CAL IZAC l ON: EL 1 A FUF.NTF. 

lallON: MONICA FRIAS 
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1. - LOCUTORA: 
z.-
~. -
4. -
s.-
6. -

7.-
8. -

9.- OPERADOR: 
1 O, - LOCUTORA: 
11. -

lZ.-
13. -
14.-
15.-

16.-
17. -
18. - . 

19.

zo. -
Zl. -

zz.
Z3. -
Z4.
ZS. -
Z6.
Z7. -
ze. -

SERIE : 
PROGRAMA: 

GUION: 

ESTRENANDO CUERPO 
EL CUERPO 
MONICA FRIAS 

Hoy tenemos un grnn pnchang6n y los 
invitndos snn u~totlcs, ¿qu(~ pnr qué-? 

IHleno • t.od11 L•i• 1.·11::11 du lltiumu rno.~ 011 

espejo, as{, dcspac1to, ¿conuCl'll al qlH.• 

está del otro lado?, pregúntenle qué onda 
con .cst.c rcvcnt6n. Ese o esa del otro 

lado lo saben, do plano ya hnstu están 
lis tos, arreglad os, y ESTRENANDO CUERPO .. , 
ENTRADA INSTITUCIONAL 
Ahora sí nos vamos a divertir como enanos 
porque todos los que andamos en el ·saque 
de onda del panta16n de brincacharcos, las 
blusas que no cierran ni con seguros, los 
barritos, que aveces son barrotes en la 
carn, y QSC honchc Je cnmhius de ¡tn~to~ 

los d!asl ¡ bueno, pues los que la rolamos 
en esos desajustes, tenemos un chorro de 
ondas para cotorrear, de esas que hacen a 
los rucos abrir unos ¡ajotes¡, y ponerse 
como tamnlJto~ <lo ficst11: rojos y verdes. 
Ah¡• porque no crcnn que es secreto eso <le 
estirarnos y darnos cuenta que amanecimos 
ESTRENANDO brazos, piernas, cura, senos, 
pene, ples, mente, scnt.imicnto,:;, tuy: tno¡ 

'Si bien que se dan color los jefes, los 
rucos, pero n veces no saben como <lccirnos 
que lle~6 la hora de cambiar a Cri/Cri por 
el Tri, y nJcmás a t.odo volumen. 
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SERIIJ: ESTRENANDO CUERPO, 
PROGRAMA: EL CUERPO 

l. - l.OCUTORA: 

2. -
3,·-

4. -

s.-
b, -

7.-

8. -

9. -

10. -

11. - OPERADOR: 

12.- LOCUTORA: 

13. -

14.-
15. -

16. -

17.-
18. -

19. -
20.-

21. -
22.-

23, -

24. -
25.-

26.-

!.7. -

28. -
29.-

Por eso tenemos este lugnrc(n, pnr:1 

orgnnlzar nuestros tlcstrampL~s, )' plnticnr 

to-tli-to, :tsl juntos, ccrc:1;110 jmp11rt11 
que andemos en la tlcprc, en el <lcscontrol 

nhí con "l.holc11 de n sollt:irios, m¡uÍ 
siempre cstnrcmos cspcr6ntlunos 111105 11 otros 
para descnrcdnr las madejas que se nos 
atoran en la gnrganta, porque nquí en 
ESTRENANDO CUf:llPO le pus irnos t>oc11 111 

coraz6n, en serlo, no es cursilcrfn, 
CORTINil.!.A MUSICAi. 

¿Han oído esa rolitn que canta Cecilia 
'foussnlnt, que dice: /\manccí mur rara el 
J!n de l1oy, n1c siento l1ic11 pero mu siento 
mal?, Pss cuántas veces no nos despertamos 
en esas condiciones, así rarísimos, como 
que nos sentimos medio deformes, con unos 
brnzotcs • una cnhcci tn, y ¡•unas pntotas ¡ , 

cr1sl los dedos se 11os su1cn llo los :npatos 
y que me dicen de las caderas, de repente 
hasta nos parece que Lin May cst5 <lcl~ada 
y nosotras nos vemos como J?OrJns lle unos 
Ia<los, y fl:1c:1s <le otros. 
Lo más vaciado es que nos volvemos Je los 
m&s sonsos, nos tropezamos n cad:1 rnto, 
lns silli1s como que se lineen chicas. J;1s 
pnrctJ.cs grnntlcs, se encogen tos techos; 
de plano a veces parecemos caricaturas mal 
hechas. 
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SERIE: ESTRENANDO CUERPO 
PROGRAMA: EL CUERPO 

1 , - LOCUTORA 

z.-
3 •• 

4 •• 

s.-
6. -

7. -
8!· 

9. -
10. -

11. -

lZ.-
13.-

14. -
15.~ 

1 b, -
17.-

18:-
. 19. - . 

20. -
Zl.-

22. -
23. -

24.-
25.-
26.-
27. -
28.-

Y por si fuera poco, nos cnoj ~"lmos corno si 

los demás tuvieran In culpa de nuestro 
tlc!toTdon intorior, hay :im1nmos JL• gr11f\011c:-o 

entone~~ nuost1·0 cuate dt• uchn 111·1\1~~, el 

chavi to de doi\a Mnry, el pi oj n, nO!!,CSUl•t.a 

un nino insoportable con st1s pl6tlc:1s 
infantiles; nuestros broJp> m:iyor'l'!-\ 1 yn 

nos tienen hasta el copete, 4ucri6nJu~c 
hacer pasar por los mensajeros del ciclo, 
que nos iluminarán por el buen camino ¡no 
si hasta en ratos no aguantnmos ni a Jos 
porro~ cntlcjcros, nhl con su mirl1,1a 

pasguata, simple, co11 esos ojillos de ''yo 
no muerdo", nos parecen un desperdicio de 
de células con patas. 
Y snbcn <1u6, con toe.lo l'cspcto, pero f."I 
munJo no surgi6 en el momc11to en tiuc ntacimos, 
y tampoco somos los primeros 
en estrenar cuerpo. 
Aquí entre noN, los cnmhio~ que vivimos 
Jebajo de la ropa, son s61o el timbr:1zo, 
con el cual se nos avisa, que comienzan 

tos acclcroncs en nuestro descnrrol le. 

El final de estos acclcrones serñ nsí como 

el aliviane para la mente y el cuerpo, 
cuando nuestra altura, anchura, 
coordinaci6n estados de ánimo y tantas 
cosus m6s, lleguen~ screnn1·sc , sin tnnto 
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SERIE: ESTRBNANOO CUERPO. 

l'l!OGRAMA: m. t:Ulll\l'O 

l. LOCUTORA 

2. 
3. 

4. 
5. 

6. 
7. 

8. 

9. 
10. 

11. 
12. 
13. 
14. 

15. 
16. 
17. 

18. 
19. 
20. 

21. 

2Z. 
23. 
24. 

25. 
26. 
27. 
28 .<ll'l!RAllOI\: 

4. 

revoltijo. 
Sin embargo en to Je mientras, hay que 
npr·cnücr 11 convlvl r cnn nuestro cuc.•rpo, con 

su nuevo t:t111mio 1 y 1 sus 1n111trulasl ••• Me 

estaba acordando que un J{3 ln Mnl'iposa, 
1 leg6 pálida y me pidi6 ayulla porque 

es toba deformándose-me dij o·, ..:as i scntf n 

que su futuro sería un ci reo en donde 
fucra"la mujer fcn6mcno", porque rcsultn 
que tenía un seno más grnnJc que el otro, 
lo cual en estos momentos sucede con 
~uatquicr pnrtc Jcl cuerpo; 1>or supuesto 
al poco tiempo se Jio color, Je que en su 
futuro podría contar con sus senos trln 

1RUalos 1 como sus ojos o m:1nos. 
'l'nmbién tengo presente o 1 Lhompi, ;:mnc.¡uc 
esto se los cuento en secreto, pues este 
Valedor decía que tal vez, su destino era 
ser un maniático sexual, porque le cmpez6 
n crecer el pene, n <lcm6s se le pon[a 
erecto donde fucrn, sin pedir permiso, 
como si se mendara solo. ne ntiro, el 
Chompi nmlabn en un alucine harnt1simo, 
pues cuando el cuerpo comienza n cst i rar:H' 
a los chovos no s6to le~ s\1cc<le esto, sino 
que adem&s eyaculan, o sea, se vienen, 
hasta dormidos. ¿C6mo líl ven? 
CllH'l'INll.l.A MUSICAi .• 
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SERIE: llSTIUJNANIJO CUERPO 

PROGRAMA: EL CUERPO 

l. LOCUTORA: 

2. 
3. 
4. 

s. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 

17. 
18. 
19. 
20. 
l l. 

zz. 
23. 
24. 
25. 
26. 
27. 
za. 

Me van a disculpar pero ya me gustó eso <le 
las transformaciones de nues t rn ~1 rmaduru, 
porque además comenznmos n aprender una 
serie de nombres cxtrafifsimoN , q\1~ t:11 vez 
los l1ubí11mos ~scucl1ado c11 Vt1: <l~ los J~rc:; 

pero así como <lisfrnza<los, u~conJitlos .•• 

Por ejemplo, lo que les contnbn del · Chompi 

eso do las eyaculaciones, scs.turnmcntc algún 
dí.a oyeron a 1:1 ruca decir que el jefe 

5. 

"'se vino 11
, y pues así identifican ese 

"rollÍn, a través del cual los homhrc~ 
expulsan el líquhlo cspcnnlitico por C'l pene 
ah! porque su numhn..~ C'S pcnL•, y no '1plstnllt11 
11 plntan{n11

, "carn de habn", ni ";1qucllín 11 

Lo mismo pnra las chnvns, pues sucede que 
tas jefas seguido nn<lnn c11 1:1 cvnsi6n de 

los nombres de nucs ti·o cuerpo y su:-; 
cambios, lo más grueso es que luego nos 

confunden, pues en vez de decir: lo que 
tHlSa se llnma me5truaci6n, nos dicen que 
y:1 nos llc.'J!Ó "In c.•nícrmt.•,tml 1lt.• In:.- mujcrl's 
y pacatul:1~, de pronto nos ~u11timo:; 

realmente graves, cuundo pnrn empezar se 
trnta de un proceso super n~tural en 
nuestro cuerpo, y que no ncccs.:1rinmcntc 
acarrea los dolorazos físicos, Je eso:' 
como para tirarnos a la milonga. 

ne veras, una fonnn de enten<lcr n nucst r.i 

217 



SERIE: ESTRENANDO CUERPO 
PROGRAMA: El. CUERPO 

l. I.OCUTORA: 
2. 

3. 

4. 
s. 
6. 

7. 

a. 
9. 

10. 
11. 

12. 

13. 

14. 
15. 

16. 
17. 

18. 

1 ~. 

20. 

21. 

22, 

23. 

l4. 
25. 

26. 

27. 

/.H, 

cuerpo es conocer a que se refieren esos 
disfraces del 1cn~uajc, porque n fin de 
cuentas antes <le ser el Brujo, el J1:1t1llns, 

la Frenchi, tu Flaco, somos An<lrés, 
Francisco, Eugcnin y J.conor; más vale 

empezar por lo primero ¿no'! 

No, sí esto <le conocer nuestro cuerpo tiene 
una <le vcricuetas, p3rccc como si 
estuvicramos en un juego de 11 Adivine quien 

soy", en el cual todos los úíns se nos 
vnn dnndo pistns, pnru uhicwrnos poco a 

poco. 

En este patín 1.1éjcnmc <lcclrlc:-t que hay u11as 

claves <le jUCf.?O, hicn cvhlcntc!", como tól 

on1.lo tlcl Vt'llo, que 1·cpl'ntin:1111"nt'-' ~;d1.• ,lt• 

nuestras axit:1s, brazos, pierna$, p11hi~ ~ 

pecho. 
Algo vaciadfsimo en este rollo, es que 
micntrns pnra los ch:ivos el vello l'C?;Ulta 

ser algo muy scxi, varonil, Jos hncc 
sentirse lo m6-xi-mo, nunquc su atractivo 
inicial se reduzca n unn especie de m:1nch:1 
tic chocolate; paru l:1s cl1:1v;1s, el \'t.•1 Jo 
es casi algo lobuno o simiesco, c11to11ccs 
comienzan las primeras depilaciones, con 

sus correspondientes cortadas, i1·rltncioncs 
y hcrldi.tas. 
CJig:111, ¿y t¡ll~ ond:1 con cs:as vibraciones 
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SERIE: ESTRENANDO CUERPO 
PROGRAMA: EL CUERPO 

t. l.llCUTOllA 

2. 
3. 
4. 
s. 
6. 
7. 

8. 

9. 

10. 
11. 

12. 

13. 
14. 

15. 

16. 
17. OPERADOR: 
18. LOCUTORA: 
19. 

20. 
21. 

22. 
23. 

24. 
25. 
26. 

27. 
28. 

locochoncs, t¡uc nos hncc11 :-;1111ruJ:11·, 

3~ntir gusanos en In panza, ~m¡iczar :1 ~u<lur 

las manos o movernos como mnrionet:1~ con 
hilos? ¡Hs un dt'scontrot t porque sl fuC"r:J 
poco, nc.Jcmíis el c<'rchro se conl~ct;a en unos 

vinjcs alucinantes en los c11:1lt'S, cl1:1lq11lcr 
pretexto es bueno. Ante esto, nuestro 
cuerpo se dcscn rn, cnchondcn ,j ucgn con 

nosotros y n veces nos seduce, no lo 
nieguen. 
Lo padre del cachondeo con et cuerpo es ser 

concientcs Je 61; no sentirnos mal por 
quererlo conocer o explorar, al contr:1rio 

,Lchcmos tocarlo, sentir como crcct.·, sin 

miedo, sin vergüenza, con mucho, mucl10 

nmor, 
COHTINll.l.A MUSICAi. 

Dcspu6s Je tonto hablar Jcl cuerpo, J~ 
nucs tro cuerpo, se fijan que nos re t aj :irnos 

nos sentimos más c6modos, más d cns, y 
al~unns <le esas :1ngustias tJUC sentíamos 
por tos trueques y dcstrucquc-s <lcl cuerpo 
como que ya no son tan scvcr:1s. lno? 

Hnblnr de todas estas cosas es pndrí~imo, 
ojntfi to,tos nos <lJ6ramos cuenta, t:1ntn 
rucos, como chnvos y chnv i tos, pon¡uc 
también los nifios necesitan ir conocien<lo 
lo que se les espera, pss parn no 
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SERIE: ESTRENANDO CUERPO 
PROGRAMA: EL CUERPO 

t. LOCUTORA 
z. 
3. 
4. 
s. 
(>. 

7. 

e. 
9. 
10. 

11. 

lZ. 
t 3. 
14. 
15. 

16. 
17. 

18. 

19. 

zo. 
Zl. 
zz. 
23. 

24. 
2 S • OPERADOR: 
26. J.OCUTORA: 
27. 

28. 

nvcntarse, como ulgunos ele nosotros al 

agua fría. 
De cualquier fonnn, así vnn las cosas 
on este modo, es mucho lt1jo cst:1r vivos, 
no pcrc.lnmo:i ln oportunillflll 1lc ttuzar c11d:1 

minuto, de <lisfrutnrlo, mustic:1rlo, 1¡ucrcrnos, 
preguntarnos, ¿Cuánt¡1s preguntas tenemos 
todavía al aire ..• ? 

Y vamos a necesitar tiempo, energía, buenas 

vibras y un soporte fuerte, o sen un cuerpo 
que aguante los trajines, a la hora de las 
respuestas a nuestras du<las. 
Entonces, no nos viene m11l un:1 cstirnJlta Je 
cucrpo ••• Jos brazos 111fffl 1¡116 :1livio 1 

siguen siendo dos, las piernas tnmhién, clos 
ojos, dos o{<lo~, y para tanto p:1r, ¿s61o 
un cornz6n?, pero no impnrtn C'!-1 suíil"ntc.~ 

pnr:t querernos complctl to~, con nucst 1·os 
piesotcs, llnntitas, grasltns, cólico~, 
fantasías, erecciones, masturbaciones, 
:1ctitudes anti-bnílo, trn~nsones imp:1r:1hlcs 
í16riJos lcngu:1jcs, l1C CSOS t\UC poi' T3<lio 

no pasan, y on fin, con totlo lo que somos y 
como somos. 
COllTINILJ.A MUSICAi. 
A ver, ayer, ahora sí podemos rcgrc~ar al 
espejo, ¿verdad que después <le todo, no 
estamos tan perdidos?, es más como que nos 
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SHRIE: ESTRENANDO CUERPO 
PROGRAMA: EL CUERPO 

l. f.OCll'l'ORA: 
2. 

3. 

4. 

5. 

(>. 

7. 

s. OPERADOR 

¡.tustnmo~, nn nos vcmo~ tnn m:a 1 , corno 11uc.: 

on ese tingul o pss, e.los - tres, e rc.~o quu 
finalmente en eso del estrene del cuerpo 
¡viene hasta nuestra talln¡; si ta cosa es 
ngnrrnr la ondn; que nunquc no~ crcnmo~ 
tan reo:-; como 1 o!" chan)?o:;, r'mlt•mo~ sc..~r 

bien monos, Lno'/ 
SAi.IDA INSTITUC IONAI. 
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