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INTRODUCCION 

En el presente trabajo pretendemos dar a conocer informacién de las series infantiles mas 
sobresalientes que se han producido en Radio Educacién, dentro del periodo que va de 1990 a 
1995, Esto se hace por medio de un estudio cronolégico de los programas infantiles que se 
produjeron durante las mencionadas fechas. 

El estudio establece qué series son calificadas como “sobresalientes” por haber estado mas 
tiempo al aire, por el rating detectado y por su contenido. 

Es importante sefialar, que en los afios que abarca dicho estudio, se han disefiado mas 
programas dirigidos a los nifios mexicanos. Ademds elegimos las series de Radio Educacién 

porque es una de las emisoras con mds programas infantiles al aire (después de ia desintegracién 
de Radio Rin), pues, sus propuestas son atractivas y mas cercanas a las necesidades de los nifios. 

Esperamos que los datos obtenidos sean de utilidad para los futuros interesados en buscar 
informacién sobre el desarrollo de Ja Radio infantil en una emisora dedicada principalmente a 
difundir la cultura, de igual manera puede servir de “modelo” para estudios de épocas anteriores 
0 posteriores de la Radio infantil. 

Para el desarrollo de la presente investigacion, arrancamos primeramente con una exposicion 
general sobre los medios de comunicacién, donde sefialamos que dichos medios de son un 
soporte y un transporte de mensajes y respuesta o de ambos. Pero ademas, en un sentido 
sociolégico, un medio de comunicacién no se restringe a las posibilidades externas del hombre, 
vale, decir, a todas las posibilidades técnicas que el hombre usa para preservar, transportar y 
enviar sus mensajes, sino que ademas pueden ser considerados medios de comunicacién todos 
aquellos recursos que favorecen la interaccién entre los individuos y los grupos, mediados por el 
tiempo y el espacio. 

No presentamos una descripcién amplia de los medios de comunicacién, debido a los fines de 
esta investigacién y por los limites que le son propios, mas bien centramos nuestra atencién en el 
andlisis de sélo un tipo de medios de comunicacion: la radio. Antes de abordar las caracteristicas 
generales de este medio, consideramos pertinente, escribir algunas lineas sobre fa nocién de 
sociedad masa o sociedad masificada. 

Aunque centramos nuestro estudio eminentemente en cierto tipo de mensajes de la 
radiodifusion, consideramos importante enunciar algunas definiciones de dicho medio de 
comunicacién masiva, asi, como una somera enumeracién de sus caracteristicas, con el sdlo 

propésito de asentar claramente la perspectiva que es empleada. 

Por ejemplo, entre las definiciones tenemos la que nos dice que la Radio no ha de 
considerarse como un simple aparato transmisor, sino como un medio para crear, segtin sus 
propias leyes, una representacién acustica de la realidad. Otra definicién dice que la Radio sigue 
siendo el medio de comunicacién social a través del cual el sonido y la palabra reivindican o 
enajenan individual y socialmente, en funcién de los fines para los que sean utilizado. Y una de



las definiciones es dada por Denis McQuail, en la cual sefiala que la radio se define mas que 
nunca como un acompafiamiento; de fondo habitual, los medios de comunicacién colectiva o 
masiva (mcm) se establecen las capas sociales, los grupos y las instituciones, 

Ademés de dichas definiciones, hacemos notar que la radio es un medio de comunicacién que 
informa y/o entretiene a su poblacién cautiva. Su importancia como medio de comunicacién se 
ha mantenido dentro de la sociedad, a pesar del surgimiento de otros medios més sofisticados, 
como la televisién, el cine y /a red de internet. La radio es un medio de comunicacién que ofrece 
una representacion sonora del acontecer diario. 

Ya ubicado el medio de comunicacién por el que se centra nuestro estudio, y principalmente 
enfocado en uno de sus rubros: la Radio infantil; se presenta una descripcién general de la radio 
infantil en México. Pero, primeramente hacemos una exposicién de su irrupcién en México, que 
fue en la década de los veinte, cuando comienza !a tarea de generar sus propios publicos. Una 
misién que, con sus altibajos, no ha cesado de ocurrir. A grado tal que sucede esto, que con el 
paso de los afios adquirid en nuestro pais el rango de medio de comunicacién social 
indispensable dada su enorme capacidad y eficacia probada para difundir répidamente 
informacion de todo tipo, no sdlo aquella relacionada con los procesos de produccién o 
comerciales, sino ademas, con fendmenos educativos formales y no formales, 

Con respecto de la radio infantil, algunos especialistas opinan que actualmente el campo de la 
produccién en este rubro esté poco explorada ademas, consideran que en la mayoria de jas 
ocasiones los programas producidos para los nifios estén hechos con buenas intenciones, pero 
que no hay registros escritos que se obtuvieron en la planeacién y que testimonien los logros de 
las distintas experiencias, como reconocer sus aciertos y sus errores para, de esta manera, 
alcanzar una mayor calidad. 

En cuanto a los antecedentes de la radio infantil en México, presentamos un panorama 
general de las realizaciones que se han hecho dentro de las emisoras que han surgido en el 
cuadrante radiofénico. Pero se toma como punto de partida a la XEW, por ser la emisora que 
desde su fundacién (1930), presenté dentro de su programacién series infantiles. 

Inmediatamente después, describimos en orden cronolégico, las estaciones que consideraron 
series infantiles en su programacion, esto a partir de los inicios de 1a radio en nuestro pais. 

En este mismo rubro (producciones infantiles), se dedica un apartado a Radio Rin, por ser la 
primera emisora que se dedicé a los niffos, se seflala su fundacién (1984) y una descripcién 
cronoldgica de las series que se produjeron hasta su desintegracién. 

Un asunto que describimos detalladamente es el surgimiento de Radio Educacién (XEEP), 
para demostrar un panorama que permita identificar las funciones que ha tenido durante los afios 
en los que ha dado servicio, y sobre todo, para conocer el espacio que ha otorgado al pitblico 
infantil, puesto que es la emisora en la que se han producido tas series infantiles que se estudian 
en esta investigacién. 

Se menciona un aspecto relevante de Radio Educacién, su definicién oficial y perfil a través 
del Acuerdo 22, publicado en el Diario Oficial del 23 de noviembre de 1978. Con dicho acuerdo 
se reconoce la naturaleza, situacién legal, administrativa y bases de funcionamiento de XEEP, 
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definiéndola como un érgano administrativo desconcentrado ¢ independiente. Para tener un 

conocimiento de lo que contiene se presenta un resumen de los diez articulos que la componen. 

Después de presentar el disefio del Acuerdo 22, hacemos un recuento cronolégico de las se- 

ries infantiles que se realizaron en Radio Educaci6n, y abarca de las producciones infantiles he- 

chas en 1975 hasta 1989. En el ultimo apartado del capitulo uno, dedicamos un anilisis general 

de la serie De puntitas, porque fue una muestra representativa de las series infantiles que se pro- 

dujeron en XEEP de 1990 a 1995. Sobre todo fue representativa para las series que produjo 

Marta Romo. 

En el segundo capitulo, presentamos una breve cronologia que comienza en el afio de 1990 y 

termina en 1995, en ella describimos lo que podriamos denominar como un “boom” de las series 

infantiles en Radio Educacién. Por la cantidad y calidad de las emisiones efectuadas en ese lustro 

(razon por la cual elegimos el periodo como tema de estudio). 

También planteamos las caracteristicas de la programacién de XEEP, las cuales son genera- 

das por dos aspectos: su compromiso como estacion de ta Secretaria de Educacién Publica, que 

le da personalidad cultural y oficial; y por su funcién como medio de comunicacién de servicios 

social orientado a dar mensajes de corte educativo. 

Ademés sefialamos los contenidos en que clasifica su programacién como: los de informacién 

general -noticiarios de hechos nacionales ¢ internacionales—, que cubren el 6 por ciento del 

tiempo total de la programacién; los de informacién cultural -relativo a los espectaculos de 

mtisica, danza, informacion sobre las actividades del Instituto Nacional de las Bellas Artes 

actividades de instituciones de educacién superior— tiene el 13 por ciento del tiempo total; ' 

programas de andlisis y de critica ocupan el 3 por ciento del tiempo total, y los programas wu. 

esparcimiento se les dedica el 77 por ciento. 

En este ultimo grupo se ubican los programas musicales, los culturales cuya finalidad es 

entretener al publico escucha de manera sencilla y amena, ademas se incluyen los nimeros 

musicales que se transmiten durante la programacién y que no forman parte al parecer de un plan 

especifico; y dentro de la programacién se encuentran las series infantiles, las cuales se les 

dedica un 6 por ciento del tiempo (segtin datos proporcionados por el Departamento de 

Audiencia y Evaluacién de Radio Educacién). 

En este mismo apartado, presentamos una muestra estadistica donde se detecta el rating por 

el numero de Iamadas telefonicas efectuadas por el publico. La estadistica fue elaborada por el 

Departamento de Audiencia y Evaluacién de XEEP, comprende del mes de enero de 1994 a 

diciembre de 1995. Con los resultados obtenidos damos a conocer el numero de Ilamadas que 

tuvieron las series para nifios. Y con ello, se sefialan las series infantiles con mas llamadas ~Radio 

si, Circo, maroma y libros, y De loco un poco—. 

Sefialamos el seguimiento de las politicas establecidas por Radio Educacién dentro de las 

series infantiles. Por medio del cual vemos que la emisora pone luz roja a los programas que se 

salen del perfil o luz verde a los que si lo hacen por sus caracteristicas y objetivos, y el 

{ratamiento de sus contenidos. 
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est en los temas desarrollados en cada una de ellas. 

Después de presentar el perfil que siguen los programas infantiles, en el capitulo 3, hacemos un somero andlisis de contenido de las series infantiles comprendidas en el perfodo que va de 1990 a 1995, 

Se desarrolla el andlisis mediante el recurso de estudiar el primer programa para ver cémo inicid, uno o dos programas tomados al azar de la mitad de la serie con el fin de detectar si hubo cambios, y uno o dos tiltimos programas para observar si la estructura o contenidos cambiaron, 

El muestreo que presentamos se reduce a unos pocos capitulos de cada serie por cuestiones de extension, aunque el trabajo de revisién se efectud practicamente en todos los capitulos de todas las series; esto representa que se escuchd aproximadamente 35 horas con 18 minutos de programas grabados, 

También se sefialan las caracteristicas de los elementos que le dieron forma a la serie, como su ribrica de entrada, Teasser o presentacién del programa, desarrollo del relato, conclusién, despedida, ribrica de salida y créditos, Ejemplificamos dichos elementos con un resumen transcrito del guién de un programa de cada una de las series. 

Con base en los datos obtenidos en el capitulo 3, nos basamos a la vez, para elaborar el capitulo 4, en éste sefialamos los elementos concordantes y discordantes entre las series, El estudio comparativo se centra principalmente en sus estructuras peculiares, antes que en los contenidos. 

La nocién de estructura que se emplea es idéntica a la expuesta por Alberto Dallal en su libro Géneros Periodisticos: 

A través de las ideas expuestas por Dallal, distinguimos tos elementos concordantes y discordantes de las series revisadas y monitoreadas, mismos que agrupamos en : 

Factores concordantes, 

a) Intencién comunicativa, 

b) Elementos de género. 

¢)Tipo de transmisién. 
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g) Patrocinio (sponsorizacién). 

h) Tipo de interaccién con el publico. 

Factores discordantes. 

a) Duracién de las series. 

b) Periodo de transmisién. 

c) Diversidad de formatos. 

d) Participacion de nifios conductores. 

Los resultados, se pueden calificar como predecibles, ademas nos revelaron otros factores 

normalmente no considerados en el andlisis y que se van descubriendo conforme se hace el 
estudio en cada capitulo y mas claros, cuando llegamos a las conclusiones.



CAPITULO 1 - 

ESTUDIO CRONOLOGICO Y ANALISIS COMPARATIVO DE LAS 

SERIES INFANTILES DE RADIO EDUCACION DE 1990 A 1995 
  

1. LA RADIO COMO MEDIO DE COMUNICACION. 

Antes de iniciar el desarrollo de este trabajo, expondremos una definicién de los medios de 

comunicacién en general y de los medios de comunicacion masiva o colectiva en particular. 
Definiciones que sustentaran en lo sucesivo las opiniones vertidas aqui. 

Partimos de una definicién amplia de los medios de comunicacién, entendidos como un rasgo 
especifico de la comunicacién humana: “la comunicacién humana es instrumental”.’ Tenemos 
entonces, que un medio de comunicacién es un soporte y un transporte de mensajes y respuestas 

o de ambos. 

Pero ademas, en un sentido amplio, sociolégico, un medio de comunicacién no se restringe a 

las posibilidades externas del hombre, es decir, a todas las posibilidades técnicas que el hombre 

usa para preservar, transportar y enviar sus mensajes, sino que ademdas, pueden ser considerados 

medios de comunicacién todos aquellos recursos que sirven para comunicarse, para favorecer la 
interaccién entre los individuos y los grupos, mediados por el tiempo y el espacio.’ 

Lo anterior quiere decir que cualquier recurso puede ser empleado para comunicarse, 
caracteristica que destaca en cualquier historiografia de la comunicacién: el hombre ha empleado 
desde sus origenes n recursos para comunicarse, dependiendo del grado de desarrollo tecnolégico 

correspondiente en cada momento historico. 

Asi tenemos que pueden considerarse medios de comunicacién, desde las pinturas rupestres 

de Altamira y Lascaux, hasta las mds modernas computadoras y expresiones de la 

teleinformatica, sin omitir todos los recursos que en este universo caven, como el papiro, los 

quipus, ef libro, los grabados, los carteles, el cine, la radiodifusién, 1a television, y todos los 

etcéteras que pudieran afiadirse y que hayan servido a la humanidad o Ie sirvan para 

comunicarse.? 

Es evidente la gran diversidad de medios de comunicacién que podrian estudiarse al amparo 

de esta definicién y la gran variedad de fenémenos comunicativos que propician en la sociedad, 

tarea que muchos especialistas ya han emprendido; sin embargo, para los fines de esta 

investigacién y por los limites que le son propios, centraremos nuestra atencién en el andlisis de 

sélo un tipo de medios de comunicacién: aquellos cuyos mensajes son publicos, dirigidos a 

lyéase de Cloutier, Jean, “La comunicacién audio-escrita-visual”, en la Aniologia de comunicacién de José De la 

Mora Medina, UNAM, México, 1979. 

*Tenorto, Guillermo, Comunicacién y comumdad universttaria, UAP, México, 1987, pp. 89 y 90 

3Cfr. Tenorio, Guillermo, /bidem, pp. 1-4 Igualmente véase de Gallardo Cano, Alejandro, Curso de teorias de la 

comunicacién, UNAM, México, 1996, p. 29.



conglomerados de individuos, anénimos y dispersos en una extensién geografica considerable.* 

Mas especifico atin, es el objetivo de este trabajo, pucs enfocaremos nuestra atencién en 

solamente un medio de los llamados colectivos o masivos: la radio. Antes de abordar 

especificamente las caracteristicas generales de este medio, consideramos importante, construir 

algunas lineas sobre la nocién de sociedad masa o sociedad masificada, producto de —afirman 
algunos autores— la incidencia de los medios de comunicacién colectiva o masiva en la 

sociedad. Otros autores mds moderados y fundamentados menos en la especulacién, describen 
con detalle la relacién que los criticos de la cultura de masas que simpatizan con el pueblo 

“dlano” y la democracia suelen compartir buena parte de esta opinién sobre la cultura en cuanto 
tal (que es estandarizada, carente de originalidad y de riqueza, de la ambigiiedad y la fuerza 

estimulante del arte, muchas veces fea y degradada), pero no culpan a la gente que la consume, 

sino a quienes cinicamente 1a imponen al pueblo Ilano con fines lucrativos o manipuladores.’ 

De acuerdo con McQuail, el fendémeno de la comunicacién masiva puede explicarse con base 
en la nocién de institucién: los medios deben comprenderse como instituciones complejas, 

articuladas a la sociedad, que fabrican, procesan y transmiten informaciones a publicos, si bien 

heterogéneos, perfectamente focalizados, de acuerdo con las intenciones comunicativas de esa 

“entidad emisora”’, sean éstas politicas, ideolégicas, culturales, de entretenimiento, mercantiles, 

etcétera, 

Entendidos como instituci6n los medios de comunicacién tienen asimismo caracter piiblico 
en la medida en que sus mensajes se ocupan de cuestiones sobre las que existe opinion publica o 

bien puede crearse (es decir, cuestiones que no son personales o privadas ni tampoco 
fundamentalmente destinadas a especialistas 0 cientificos).' 

1.1, CARACTERISTICAS DEL MEDIO BAJO ESTUDIO. 

Aunque centraremos nuestro estudio eminentemente en cierto tipo de mensajes de la 

radicdifusién, consideramos importante enunciar algunas definiciones de dicho medio de 
comunicacién masiva, asi como una somera enumeracion de sus caracteristicas, con el sdlo 
fropésito de asentar claramente la perspectiva que sera empleada en lo sucesivo. 

La radio ha merecido mas de una definicién a lo largo de sus sesenta afios de existencia sobre 

todo a resultas de los azares de su competencia con la televisién, A continuacién examinaremos 

algunas de ellas elaboradas por especialistas reconocidos en la materia. 

La radio no ha de considerarse como un simple aparato transmisor, sino como un medio para 
crear, segtin sus propias leyes, una representacién actistica de la realidad.’ 

‘Véase el “resumen de caracteristicas de los medios de comunicacién colectiva 0 masiva" que exponen Milton L, de 
Fleur en su libro: Teorias de la comumcacién de masas, Argentina, Pardés, 1982; y Wilbur Schramm, La ciencia de 

la comunicacién humana, México, Grijalbo, 1982. 

‘Idem. 

*Ibidem, p.A0, 

Véase Ainhem, Rudolf, Estética Radiofontca, Ed. Gustavo Gili, Barcelona, 1980. 
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Otra definicién dice que la Radio sigue siendo el medio de comunicacién social a través del 

cual ef sonido y la palabra reivindican o enajenan individual y socialmente, en funcidn de los 

fines para los que sean utlizado® 

McQuail sefiala que se define la radio mas que nunca como un acompafiamiento, de fondo 
habitual, los medios de comunicacién colectiva o masiva (mem) establecen las capas sociales, los 

grupos y las instituciones. 

Uno de esos autores es Denis McQuail, quien nos dice que: 

la teoria de la sociedad de masas concede primacia a los medios de comunicacién en cuanto cau- 

sa y agente mantenedor de la sociedad de masas y se apoya en gran medida en la idea de que los 
medios de comunicacién ofrecen una visién del mundo, un sucedéneo o seudoambiente, que 

constituye un poderoso instrumento de manipulacion de la gente, pero que también le ayuda a 

sobrevivir psiquicamente en condiciones dificiles.” 

Esta vision de la sociedad de masas, McQuail la considera pesimista, ademas de que no se 

presta mucho a la comprobacién empirica, puesto que constituye una visién del mundo." 

Por otra parte, dicho autor afirma que al hablar de los medios de comunicacién colectiva o 

masiva y de la comunicacién de masas, hay que decir algo sobre el concepto de cultura de masas, 
que tantas veces se ha utilizado para describir el tipico contenido de lo que producen y difunden 
los medios de comunicacién."' En el caso que nos ocupa, consideramos importante abundar un 
poco sobre este concepto de la “cultura de masas”, pues abordaremos con detalle los mensajes 
que se transmiten por la radio, especificamente dirigidos a una capa de la sociedad mexicana 

altamente receptiva: los nifios. 

Los criticos conservadores de tendencias democraticas se refieren negativamente a la cultura 

de masas porque la ven como la cultura de los incultos, de quienes tienen gustos bajos, como lo 

que corresponde a su falta de gusto o educacion. 

1. Por su parte, una actividad difusa, a cuyas concretas unidades de contenido se les concede 

relativamente poco peso especifico.”” 

2. Mario Kaplin dice que la radio es un gran instrumento potencial de educacién y cultura 

populares, pero como todo instrumento, exige conocerlo, saber manejarlo, adaptarse a sus 

limitaciones y a sus posibilidades. Usar bien la radio es una técnica y un arte." 

En conclusién la radio es un medio de comunicacién que informa y/o entretiene a su 

poblacién cautiva. Su importancia como medio de comunicacién se ha mantenido dentro de la 

sociedad, a pesar del surgimiento de otros medios mas sofisticados como la televisidn, el cine y 

5Marco Julio Linares, £/ guién, Alhambra Mexicana, México, 1989, p. 41. 

°McQuail, Denis, /ntroduccién a la teoria de la comumcacién de masas, Paidés, México-Buenos-Ames-Barcelona, 

1985, pp. 69-70, 

' Ibidem, p. 70. 

"7 Ibidem, pp. 43-45. 

“McQuail, Op Cit, p. 35. 

“Kaphin., Mario, Producctén de programas de radio (El guidn, la reahzacidn.), —Prdlogo de Alejandro Gallardo 

Cano—, 2a. Reedicion, Editonal Cromocolor, 1994, pp.49 y 50. 

3



la red de Jnternet. La radio es un medio de comunicacién que ofrece una representacién sonora 

del acontecer diario. 

Algunos especialistas consideran que la radio es un compafiero que maneja contenidos con 

poco peso especifico, sin embargo, Kapliin sefiala que la radio es un instrumento potencial de 

educacién y de cultura. 

En el siguiente subcapitulo, antes de presentar una descripcién general de la radio infantil en 

México, se mencionan las ventajas que tiene la radio frente a los demas medios de comunicacién 

colectiva. 

1.2, DESCRIPCION GENERAL DE LA RADIO INFANTIL EN MEXICO, 

Desde su irrupcién en México, en la década de los veinte, la radio comenzé la tarea de 

generar sus propios publicos, Una misién que, con sus altibajos, no ha cesado de ocurrir, A grado 

tal sucede esto, que con el paso de los afios adquirid en nuestro pais el rango de medio de 
comunicacién social indispensable’ dada su enorme capacidad y eficacia probada para difundir 

rapidamente informacién de todo tipo, no sdlo aquella relacionada con los procesos de 

produccién o comerciales, sino ademas, con fendmenos educativos formales y no formales. 

Esta permanencia y constante uso social de la radio en México, se debe a las ventajas 

intrinsecas que le confiere sus caracteristicas técnicas y su lenguaje particular; de entre ellas 
destacamos las siguientes: 

a) El aparato de recepcién con el cual se captan las sefiales electromagnéticas de la 
radiodifusién siempre ha sido muy econdémico. Esta ventaja destaca sobre todo 

comparada con otros medios como la televisién o el cine, siempre de mayor costo para su 
adquisicién y uso doméstico. Lo mismo ocurre con la prensa escrita y sus distintas 

manifestaciones: para enterarse de sus contenidos, el consumidor potencial de los 
mensajes requiere de una erogacién permanente. Aunque el caso de la radio es similar, 

pues su costo aparente se limita a la adquisicién del aparato receptor —un tinico gasto 

para un disfrute prolongado—, los costos disfrazados en la publicidad son de percepcién 
menos clara para el consumidor de mensajes radiofonicos.'* 

b) El lenguaje de la radio permite una accesibilidad ilimitada pues no demanda del receptor 
sino una minima atencion, lo cual permite a quien lo escucha realizar otras actividades 

simulténeamente, sin importar su posicién econémica ni su formacién educativa. El 

lenguaje sonoro es sencillo y no es necesario esforzarse para mantener la atencién. Al ser 
unisensorial aventaja a otros medios porque para escucharlo no es necesario saber leer.'® 

El lenguaje radiofénico es un elemento esencial en un programa, lo conforman la palabra 

EI sonido de la radio, ensayo tedrico pracico sobre produccién radiofonica, UAM-Umdad Xochimilco, IMER, 

PyU, pp. 4-6. 

“Kaplin, Mario, Op Cu1., pp. 22 y 25. 

'thidem, pp. 23 y 24.



hablada, la musica, los efectos y el silencio. 

La palabra hablada es una herramienta indispensable en la comunicacién sonora, a través de 

ella se informa, se dan datos, se formulan opiniones, debates de asuntos y narraciones de 

historias. 

Dentro del lenguaje radiofénico, la musica tiene varias funciones, se utiliza en forma 
gramatical, expresiva, descriptiva, reflexiva o ambiental. Por ejemplo, la misica 

ambiental refuerza la ubicacién de la escena... 

La musica bailable nos ubica en un baile o en una fiesta; una orquesta afinando nos pone en la 

sala de concierto; el érgano tocando la Marcha Nupcial nos sitda en una iglesia donde se celebra 

una boda."” 

Los efectos son otra parte del lenguaje sonoro, en la radio ayudan a ubicar al receptor en qué 
lugar se desarrolla Ja historia, en ocasiones no hay necesidad de un narrador que indique 

el cambio de una escena a otra. 

Existen efectos de sonido naturales como: voces humanas, el aire, el correr del agua en un 

rio, sonidos de animales y todos los sonidos que son reproducidos por la naturaleza que 
rodea a los individuos. Los efectos artificiales como: producir ecos, reverberaciones, 

cerrar una puerta, pisadas sobre hojas secas; también, producir un efecto con un 

instrumento musical, por ejemplo el golpe de unos platillos pueden dar la idea de caida 0 

golpe, los acordes rapidos de un piano pueden tepresentar una carrera,'* 

Vicente Morales, efectista y musicalizador de Radio Educacién comenta que todos los 

efectos son dificiles porque hay que darles autenticidad. Hay un sentido para qué se hacen 

los efectos, ésto depende para qué programa se producen, por ejemplo a los nifios les 
gustan los efectos cémicos, por ello, cuando en un programa se habla de un juguete hay 

que buscar un sonido que lo represente.”” 

c) Mario Kaplin menciona que las ventajas cuantitativas que la radio comparte con otros 
medios, son su amplia difusién, simultaneidad y largo alcance. 

Con lo anterior, Kaphin se refiere a que por medio de la radio hay posibilidades de poder 
llegar —al mismo tiempo—- a miles de personas y de penetrar la intimidad de sus 

hogares. Ademés, al mencionar el largo alcance, dice que una emisora de radio de onda 
media, de buena potencia, puede cubrir un amplio territorio. 

d) La radio comparada con otros medios de comunicacisn (cine, televisién, prensa escrita, 

entre otros), es un medio de comunicacién accesible tanto para los productores cuanto 
para el publico, ha sido y es un objeto importante de estudio y andlisis, a través de éstos 
se han definido sus elementos primordiales, sin embargo, en ocasiones hay emisoras que 

no aprovechan sus capacidades reales como medio de comunicacién colectiva o masiva. 

Por lo tanto, cs necesario vigilar mas de cerca las producciones radiofonicas para detectar y 

  

"bidem, pp. 165-173 y 374. 

Coronado Zarco, Claudia Patricia, La radio infantil en México: de una vision retrospectiva hacia una nueva meto- 

dologia, cémo hacer una serie de radio para nuiios, Tesis, FCPyS, UNAM, 1994, pp. 192 y 193. 

Entrevista con Vicente Morales. Lunes 22 de julto de 1996. 
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corregir las que distorsionan la informacién, Y ademds es importante dar apoyo 
econdmico a las emisoras que les es dificil obtener su propio financiamiento. 

Se indicé anteriormente que la radio es uno de los medios menos caros, sin embargo los 
recursos econédmicos con los que cuenta son insuficientes para realizar programas de 
nucvos proyectos presentados por los productores. Esto sucede principalmente en las 
emisoras que intentan cumplir con los objetivos sociales de las instituciones que las 
representan, como es el caso de Radio Educacién. 

Con respecto de la radio infantil (asunto que nos incumbe mas en esta investigacién), hay 
quienes opinan que actualmente el campo de la produccién infantil esté poco explorada; ademas 
consideran que en la mayoria de las ocasiones los programas producidos para los nifios estén 
hechos con buenas intenciones, pero que no hay registros escritos que se obtuvieron en la 
planeacion y que testimonien los logros de las distintas experiencias, como reconocer sus aciertos 
y sus errores para, de esta manera, alcanzar una mayor calidad. 

Esta es una necesidad que ya han destacado numerosos investigadores. Un trabajo que no 
debe postergarse pues una memoria literaria de las realizaciones infantiles de la radio permitiria 
recuperar conocimientos y experiencias que pueden ser valiosos para producciones posteriores, 
como apuntan Marta Acevedo y Nuria Gomez, en su obra La produccion social de sentido y la 
comunicacion educativa: Una serie de radio para nijios. 

Por otra parte, el contenido que presentan las emisoras es vigilado por el gobierno, con el fin 
de que curnplan con lo que establece el articulo 6 de la Ley Federal de Radio y Televisién, el cual 
sefiala que se deben transmitir programas con fines de orientacién social, cultural y civica, pero 
también es importante la forma estética y creativa con la que se produzcan. 

Si el gobiemo es el que se encarga de vigilar las funciones que desempefia la radio frente a la 
sociedad, es él (el gobierno) a quien le corresponde comenzar hacer mas estudios que muestren si 

realmente las funciones de la radio son orientadas hacia la extensién de los conocimientos y si 
cumplen con la tarea de la educacién extraescolar que refuerzan los conocimientos adquiridos 
dentro y fuera de la escuela. Porque en “repetidas ocasiones contribuye a la desinformacién de 
los pueblos,” 

Cristina Romo sefiala en su obra La otra radio que el gobierno debe tener mayor vigilancia 
en las emisoras comerciales que no ponen cuidado en el manejo de contenido en sus programas 
porque adjudican a las emisoras culturales los servicios puiblicos, culturales, y educativos, Las 
emisoras comerciales tienen mayor presencia en el cuadrante radiofénico, su fin es difundir 
publicidad de bienes y servicios que las empresas ponen en venta; y las emisoras culturales tiene 
menor numero de estaciones y tiene prohibido su propio financiamiento 1o cual las limita para 
diversificar sus producciones,”" 

Con lo anterior, no quiero decir que el gobierno no tenga mayor atencién a lo que 
corresponde a las funciones de las emisoras culturales, porque hay instituciones educativas que 
usan este medio de comunicacién para transmitir conocimientos de apoyo escolar, mds bien 
quiero decir que el gobierno debe vigilar que todas las emisoras en general transmitan sus 

*Cremox, Ratil, La legistacion mexicana en radio y television, México, UAM, 1989, pp. 166. 

*'Véase Romo, Cristina, La otra radio, IMER, FMB, 1990 pp. 3, 4. 
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mensajes: 

con sensibilidad profesional y con capacidad de investigacion de todos los campos de 

conocimtento que pueda abordar.” 

No debemos olvidar que los mensajes de los medios de comunicacién gradualmente modelan, 

dirigen la conciencia y los habitos de los individuos —particularmente de los infantes— dentro 

del proceso de su educacién cotidiana. 

Entre esos medios se encuentra la radio que ha sido y es un medio de comunicacién que 
significa para el radioescucha una experiencia significativa y permanente, por ello, se ha 

aprovechado en algunas emisoras (como IMER, XEEP, Radio Red, entre otras) para la 

transmisién de programas que ofrecen elementos que pueden mejorar la calidad de vida 

educativa y cotidiana del ser humano. 

Hay especialistas que consideran que los productores de radio deben desechar los programas 

que en su contenido manejan modelos estereotipados, extranjerizantes; esquemas simplones que 
prevalecen en la actualidad en la radiodifusién mexicana.” Y en su caso disefiar programas 
atractivos y que contengan temas mas acordes con la realidad de los nifios. 

Mario Kaplin sefiala que hacer radio con calidad educativa no significa que deba estar 

presente un profesor ensefiando, con voz y tono de magister, a un invisible alumno, las 

tradicionales nociones de la clasica escuela elemental. Mas bien, considera que un programa 

cultural debe presentar contenidos que lleguen, atraigan y sirvan al pueblo. 

En cuanto nos referimos a los programas infantiles, el gobierno le corresponde apoyar mas a 

sus emisoras y por otro lado, incitar a las otras emisoras (permisionarias) en incluir en su 
programacion més programas para nifios, pero con temas de buena calidad, es decir, 

transmitiendo informacion educativa y cultural. 

Por su parte, los Medios de Comunicacién deben frecer en cuanto al nifio se refiere, un 

espacio donde exprese sus sentimientos ¢ ideas, ya que es un ser social con necesidades de ser 

escuchado, asimismo, se formard un receptor activo y no pasivo. 

Ademis, entre dichos medios se encuentra la radiodifusién, la cual tiene la ventaja de llegar a 

un mayor niimero de escuchas, y entre estos se encuentran los nifios.”* 

Después de mencionar de manera general las ventajas ¢ importancia que tiene la radio como 

medio de comunicacién y la necesidad de vigilar mas a las emisoras que no cumplen con la 

finalidad de garantizar programas mds acordes con las demandas del publico. En el siguiente 

apartado abordaremos los antecedentes de fa radio infantil en México para tener un panorama 

general de las realizaciones que se han hecho dentro de las emisoras que han surgido en el 

cuadrante radiofénico, Y ésto se mencionara, antes de aterrizar en las producciones infantiles de 

2V éase “Uso educativo de los medios de mformacién”, de Guillermo Orozco Gomez, Revista mexicana de comunt- 

cacion, aio tres, nom, quince, enero-febrero 1991, pp. 32 y 33. 

2Cfr, “EMER: alternativa radiofénica”, Alejandro Montafio Martinez, Inter medios, nim 2, junto de 1992, pp. 70- 

73: tambrén Cfr Kaphin, Mario, Op. Cit, p. 10. 

Marto, Kapltin, Op. Cit., pp.24 y 25



Radio Educacién (XEEP), principalmente las producidas dentro del lustro que comprende del 
afio de 1990 a el de 1995, 

13. LA XEW, EMISORA PIONERA EN LA PRODUCCION DE PROGRAMAS 
INFANTILES. 

Haremos una descripcién general de las series infantiles que se lograron rescatar a través de 
datos sobre su realizacién y contenido; por otra parte, de las series que no se encontraron mas 
datos, s6lo se mencionara su titulo y horario dentro del afio en que se produjeron. 

Se tomara como punto de partida de este desarrollo 1a XEW, por ser la emisora que desde su 
fundacién (1930) presenté dentro de su programacién series infantiles. 

En las primeras transmisiones de dicha emisora, salié al aire 1a serie Tio Polito, amigo de los 

nifios, Este personaje, interpretado por Manuel Bernal, representaba a un anciano que vivia en 

una cabafia del Ajusco, junto con Fanny Anittia, Esperanza Iris, el Doctor Ortiz Tirado y el Trio 

Garnica, Tio Polito acompafiado de esos personajes, narraba historias que él habia vivido o 
relataba aventuras de otros personajes, como es Pinocho. El éxito de la serie !o demuestra el 
hecho de que salié al aire ininterrumpidamente durante nueve afios.* 

En 1933, a tres aiios de estar al aire la XEW, aparecid el primer programa de Francisco 

Gabilondo Soler, titulado Cri cri, el Grillito Cantor. En esta serie se contaba un cuento en partes 

- para dar pie a la entrada de canciones infantiles, También dentro del programa, se leia una lista 
de saludos y felicitaciones. Se transmitié hasta el aiio de 1939, con breves interrupciones.”* 

También en la XEW, en cl afio de 1935, salié al aire el programa La hora infantil de los 

aficionados, a cargo de Manuel Bernal (el Tio Polito). A través del programa se intentaba 

descubrir nifios que tuvieran talento para cantar, sin embargo el programa fue decayendo porque 
los temas de las canciones no eran adecuadas para los nifios, debido a que trataban temas para 
adultos.” 

En 1943, vuelve al aire Cri cri, el Grillito Cantor, pero nuevamente se interrumpe su 

transmisién en 1948 porque Gabilondo Soler es contratado por un mes en Radio Cadena Suaritos 
de La Habana, Cuba. A finales del mismo afio, nuevamente regresa a la XEW, hasta 1954. 

Durante 1953 se transmitieron las series A /a escuela, Las mafianitas y Campanas 

fempraneras, cada una con quince minutos de duracién al aire, al parecer con buena aceptacién. 

En el afio de 1958, se crea “El club amiguitos de Cri cri, el Grillito Canto,” etapa que dura 
hasta el 30 de julio de 1961, fecha en que se transmitié el tiltimo programa de Cri crf. 

Hay un prolongado periodo de vacio en materia de series infantiles que dura casi dos décadas, 

y es hasta el afio de 1982, en que la XEW vuelve ha incluir en su programacién series infantiles 
como Burbujas y Pepina Oruga (Katy la oruga), realizadas por Silvia Roche. 

*5 Coronado Zarco, Claudia Patricia, Op. Cit, pp. 10 y 11. 

°thidem, pp.13-15. 

“dem,



Estas producciones se mantuvieron mas 0 menos ininterrumpidamente, y es hasta 1992 en 
que encontramos en la barra infantil de fin de semana, las series Musicalitrdnico, Katy la oruga, 

Los supersabios y Una ventana al mundo. Sin embargo, en el afio de 1993 sdlo se transmitieron 

Musicalitrénico y Katy la oruga.® 

Como puede apreciarse, del somero examen cronoldgico de la emisora radial con mas 
tradicién en el pais, se desprende que la produccién de series radiofénicas infantiles ha tenido 

una presencia harto accidentada. Este, que podria considerarse un caso aislado en el panorama 
general de la radio en el pais, viene a confirmarse como una regla, si atendemos los datos que se 

exponen en el siguiente apartado. 

Cabe destacar que Ja accidentada presencia de series infantiles en las emisoras comerciales 

nunea ha obedecido a un proyecto a largo plazo, 0 por lo menos no ha trascendido. 

Notaremos que sdélo en contadas ocasiones las producciones se mantienen por mas de un 
lustro y la mayoria de las veces se debe al estoicismo y talento de sus realizadores —-productores, 

mas que en un interés de las casas emisoras—. 

1.4, SERIES INFANTILES DENTRO DE LAS FRECUENCIAS DE LA RADIO. 

Anteriormente, describi cronolégicamente los programas que surgieron en la XEW hasta 

1993, por tratarse de una de las emisoras que desde sus inicios incluyé dentro de su 

programacion un espacio para los programas dedicados al publico infantil. 

A continuacién, también describiré en orden cronoldgico, las estaciones que consideraron 

series infantiles en su programacién, a partir de los inicios de la radio en nuestro pais. 

El primer programa que se transmitié en México fue el 27 de septiembre de 1921, en el 
Teatro Ideal del Distrito Federal. En esta transmisién se presenté por primera vez un contenido 

orientado a los nifios, en el cual, la nifia Maria de los Angeles Gémez Camacho de once afios de 

edad canté junto con José Mujica.” 

Después del surgimiento de la primera estacién de radio en México en 1921, comenzaron a 

surgir mds emisoras, la mayoria dedicé un espacio para los nifios, como lo veremos a 

continuacién. 

En el afio de 1930 la XEPNR fue establecida por el Partido Nacional Revolucionario; sus 

fines eran propagandisticos de la ideologia de dicho partido. Sin embargo su programacién 

estaba urientada hacia el publico en general. A los nifios les dedicd un programa infantil los 

sabados, ei cual estuvo a cargo de la profesora Mercedes Leal, dicho programa trataba temas 

escolares, como ensefiar el alfabeto y las operaciones aritméticas elementales. Esa labor le valis a 

la profesora Leal recibir, en 1936, el titulo de Profesora en Radiodivulgacién Infantil, otorgado 

por la Secretaria de Educacién Publica (SEP).”° 

    

Ibidem, pp. 17, 18 y 22. 

“Ihidem, p.9 

Ibidem, p UL.



En el aiio de 1934, la emisora XEFO (anteriormente conocida como XEPNR) transmitid las 

series Tomasito, el amigo de los nifios y La gran funcidn del circo orrin, En ese mismo afio, en la 

emisora XEL (en el cuadrante 1100) salié al aire el programa Abuelito, 

La emisora XEL, 1100, transmitié la serie Abuelito, de lunes a viernes a las 18:00 horas. El 

personaje Abuelito contaba narraciones a sus nietos; ademds se interpretaban canciones 

infantiles, se presentaban dramatizaciones a cargo del “Unico cuadro artistico infantil del 

micréfono”, y se Ilevaban a cabo concursos, Se transmitié hasta el 4 de septiembre de 1935 (no 
se encontré fecha de cuando iniciéd su transmisién). 

En el afio de 1940, la Cadena Radio Continental emitié a las 06:30 horas, la serie infantil La 

legion de madrugadores fue conducida por Angel E. Alvarez. A través de la serie sc invitaba a 

los nifios a levantarse, a estudiar, a obedecer, a portarse bien. Se presentaban artistas jovenes, 

menores de 15 afios. 

Cabe especular que en la década de 1950 no hay registro de programas infantiles en las 

emisoras mexicanas, salvo en la XEW (ver el apartado 1.3). Esto se debe a que durante ese 

periodo surge la television, ello provocé incertidumbre entre la gente que trabajaba en la radio, 
porque no sabian si la televisién desplazaria a la radio. Sin embargo se modernizaron 
instalaciones de las emisoras de radio, como la XEB, Radio mil (XEOY) y Radio Continental.”! 

En 1960, la estaci6n Q mexicana transmitié la serie Al que madruga, Dios lo ayuda, El 
despertador infantil y Discolandia. 

Radio Universidad en 1961, tenia en su espacio infantil los programas La hora de los nifios y 

Cancion de cuna. De 1972 a 1983 se mantuvo al aire £/ rincén de los nivios, ésta Ultima se 

consideré como una de “las series infantiles de mayor importancia en la radio mexicana después 
de Cri cri”. Rocio Sanz fue la creadora de la serie E/ rincén de los nivios, en la serie se trataban 

temas de las ciencias sociales y naturales, dichos temas eran presentados a través de cuentos, 

leyendas, relatos, fabulas y musica. Y para diciembre de 1977, en dicha emisora comenzé la serie 
Cuentos con musica de navidad. 

En los primeros afios de los setentas, la emisora XEVOZ transmitié por las mafianas la serie 
El clan infantil, el contenido que se manejaba era de apoyo educativo, trataba temas como: la 
Historia de México y temas escolares,” 

Radio Red presenté en abril de 1992 su programa infantil Carambolas, fue conducido por 

Claudia Ojesto e Ivone Flores, Las conductoras daban informacién sobre temas cientificos y 
culturales; también invitaban al publico a participar por via telefénica y escrita.” 

Como puede apreciarse, desde las primeras transmisiones de 1a radio mexicana, sicinpre ha 

existido un espacio para los programas infantiles en las emisoras comerciales, sin embargo, ha 
sido y sigue siendo minimo y plagado de lagunas de hasta dos décadas en las cuales no se 

transmitia nada. 

Si hacemos el conteo de qué duracién tienen los programa infantiles (quince, treinta minutos 

‘“bidem, p 16. 

“Coronado Zarco, Claudia Patricia, Op. Cit, p. 27. 

“Ibidem, p. 36. 
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o una hora), y cudntas veces a la semana salen al aire (de lunes a viernes, tres veces a la semana, 

una vez por semana o Unicamente los fines de semana), tenemos como resultado un bajo 
porcentaje de tiempo dedicado a los nifios comparado con el que se otorga a programas para los 

adultos, y sobre todo, el que se dedica a programas musicales. 

El escaso interés de las emisoras publicas y privadas por sostener una permanente produccién 

de series infantiles, se suman otros factores que quizd expliquen desde otro angulo ese problema. 

Cristina Romo en su obra La otra radio, sefiala que en la historia de la radio mexicana, ha 

habido numerosos intentos por hacer una radio infantil, sin embargo, las experiencias no han 

perdurado por no haberlas basado en un estudio profundo de la personalidad del nifio mexicano. 

Ei sefialamiento que hace Cristina Romo se refuerza con la siguiente aseveracién: 

. el campo de la produccién infantil esti poco explorado seriamente. En la mayoria de las 

ocastones, los programas que se producen para nifios estan hechos con buenas intenciones, pero 

con poca sistematizacién critica; es decir, no existe un seguimento, una memoria de la 
planeacién y produccién de tales programas que permitan evaluar y reconocer los aciertos y los 

errores para, de esta manera, alcanzar una mayor calidad. Asi, se pierden conocimientos y 

experiencias que podrian ser valiosos para producciones posteriores.™* 

Es claro que el problema de la radio infantil no sdlo es cuantitativo sino también cualitativo, 

No son pocos los especialistas que sefialan la necesidad de que los productores de series 
infantiles (y de todo los tipo de programa) dejen testimonio impreso que sirva como fuente para 

crear series infantiles mds cercanas a las necesidades comunicativas e informativas de los nifios. 

Hay también la preocupacién de los entendidos acerca de la calidad de informacion que se 

ofrece al publico infantiles, aspecto que, tomado con ligereza por los productores, quiza haya 

contribuido a dar al traste con innumerables proyectos. 

Al respecto, Rosa Maria Solano, productora de Radio Colorin de Costa Rica considera que el 

compromiso que tienen los productores es saber que se est4n dirigiendo hacia seres humanos 

pensantes, con necesidades de conocimiento, que tienen la capacidad de criticar para saber qué es 
bueno y qué es malo; por ello, los productores tienen que elegir cuidadosamente el tipo de 

informaci6n que quieren transmitir y de qué manera, sobre todo si se dirigen a infantes.* 

Es verdad que 1a radio infantil ha sido poco explorada, sin embargo, ya estén surgiendo mas 

trabajos de profesionistas del medio radiofénico que se han preocupado en crear proyectos de 

interés para los nifios. Sélo que en ocasiones se han enfrentado al problema de que no hay apoyo 

financiero por parte de las emisoras 0 por parte de las instituciones gubernamentales. Un ejemplo 

muy claro de ello, es Radio Rin (XERIN). 

En el siguiente apartado se describe el surgimiento de Radio Rin, y se exponen 

cronolégicamente las series infantiles que se produjeron en ella. 

De igual manera como se destacé la descripcidn de la estaci6n XEW de la exposicién general 

de las emisoras, también se hace con Radio Rin y mas adelante se haré con Radio Educacion. 

¥ Acevedo, Marta y Nuria Gomez, y et. al, La produccién social de sentido y la comunicactén educativa’ una serie 

de radto para niftos, UAM-Radio Educacién, México, D.F., 1983, p. 18. 

Entrevista con Rosa Maria Solano el 4 de julio de 1996. 
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1.5, EL CASO RADIO RIN, UN MUNDO DE IMAGINACION SONORA PARA LOS NINOS. 

La importancia de Radio Rin reside en que fue la primera emisora dedicada exclusivamente a 

los nifios, por ello, es un antecedente importante en el intento de hacer una historia de ta radio 
para los nifios, 

El primero de enero de 1984 surge Radio Infantil (XERPM), fue uno de los intentos 
importantes y sobresalientes del Instituto Mexicano de la Radio (IMER), porque “nace a raiz de 

una consulta popular”, con el fin de “responder a los intereses musicales, culturales, formativos e 

informativos de la nifiez mexicana”, ademas de ofrecer una opcién diferente para ellos ¢ 
introducir valores nacionales para frenar la penetracién cultural extranjera.°* 

En esa época fungia come director del IMER, Ricardo Renteria, y la estacion Radio Infantil 
quedé a cargo de Leopoldo Faleén. 

El proyecto original contemplaba que Radio Infantil fuera autofinanciable a través del 

patrocinio de instituciones y empresas, de la comercializacién de discos, cassettes, manuales de 
produccién y guionismo radiofénico, cursos, talleres y espectaculos realizados dentro de la 

emisora, ademas de buscar donativos.” Sin embargo, no fueron suficientes para respaldar las 

producciones, pues fue decayendo hasta desaparecer del cuadrante (ésto lo veremos mas 
. adelante). 

Las series que se produjeron en Radio Infantil de 1984 a 1992, fueron las siguientes: 

En 1984, estuvieron al aire: E/ batl de la sabiduria, Bueno, bueno con quién canto; Caminito 

de la escuela; Los clasicos nos acompatian; El cuento de cada dia; Dimelo con misica; El patio 

de mi casa; Viaje magico y misterioso, Cuento y canto; Para ti; Caracoleando; La hora de Cri 

eri, La region de los colaboradores; Noticiario infantil; Tiempo de tareas; y el Vuelo de un 
papalote. 

También se realizaron series para los Papas como: Callejoneando, Comedia musical, El 
magico mundo del ballet, Un poeta y su obra, Foro de la juventud, y Por el nifio y para el nuio.* 

En el afio de 1985, el gerente Leopoldo Falcén fue sustituide por Guadalupe Ruz y en enero 
de 1989, la emisora qued6é a cargo de Marta Romo. En este afio actuaba como director del IMER 
Gerardo Estrada. 

Con Marta Romo al frente de Radio Infantil, la emisora se transformé en Radio Rin 

(XERIN). El equipo de produccién en que arrancé el proyecto de XERIN estaba integrado por 
Monica Frias en la Subgerencia, Marta Alcocer, encargada del area de difusién y ciencia; Mayté 

Ibargilengoitia, coordinadora del 4rea de produccién; Ileana Gordillo, en la produccién; Bethe! 

Flores, como programadora; Marti Briones, Oscar Gémez Acevedo, Flor de Luz Osorio, 

Coronado Zarco, Claudia Patricia, Op. Cit, pp. 22 y 23. 

“Ibidem, pp. 23 y 24, 

Sthidem, p. 25.



Armando Vega Gil y Marta Yolanda Yafiez, todos ellos en la locucién.”® 

Al surgir Radio Rin, habia sefiales de una propuesta seria y mejor trabajada, comparada con 
las presentadas por otras emisoras que han incluido un espacio para los nifios. 

Un ejemplo de lo anterior es la iniciativa de Marta Romo al realizar un proyecto donde 
determiné las metas para formar una emisora infantil de calidad. Las metas fueron las siguientes: 

Las de corto plazo fueron, la realizacion de un diagnostico de la emisora, la revisidn y la 
reelaboracién, si fuera necesario, de politicas de Radio Rin. 

Las metas a mediano plazo fueron clasificadas de la siguiente manera: 

a) capacitacién del personal; 

b) produccin de series, campafias, noticiarios para nifios, carteleras y programas especiales; 

c) enriquecer la fonoteca; 

d) generar convenios y acuerdos con otras estaciones de radio en el nivel nacional e 
internacional; 

e) establecer mecanismos de difusién para promocionar la emisora; y 

f) promover la participaci6n de diversos grupos sociales como artistas, cientificos, 
deportistas, nutridlogos y otros personajes atractivos para los nifios. 

Y tas metas a largo plazo fueron, hacer de la estacién un centro de servicio publico, convertir 
a XERIN en la mejor estaci6n de su tipo en el pais.” 

Con este esquema Radio Rin obtuvo logros que la definieron como una emisora infantil 
importante, tanto en el nivel nacional cuanto en el internacional. 

Una muestra de ello, es el éxito que se tuvo en marzo de 1990 con la transmisién de un 

programa en vivo desde Moscu, Rusia por via satélite. El programa fue de intercambio musical y 

de juegos entre nifios de dicho pais y de México. 

Otro asunto relevante que sucedié en ese afio, fue la formacién del patronato de Radio Rin, 

con cien millones de pesos reunidos por la Unidad de Promocién Voluntaria de la Secretaria de 
Gobernacién. Con los intereses del fondo se realizaron tres campafias radiofénicas dirigidas a los 

nifios, los temas fueron sobre la ecologia, nutricién y contra el maltrato. Se transmitieron en 530 

emisoras del pais, por tiempos oficiales. 

Un logro mas digno de destacarse, ocurrié el 14 de junio de 1991, cuando XERIN obtuvo 

mencién honorifica por una capsula contra el maltrato de los nifios, y fue otorgada por la 

International Adversiting Association en la ceremonia que se Hevd a cabo en Nueva York, 

Estados Unidos." 

Los programas que salieron al aire en 1991 fueron: Caminito de la escuela; Taller de orejas; 

*Ibidem, p. 88. 

*°Véase Medina Suarez, Rosalia, XERIN una opcién infantil de la educacién informal en la radio cultural, Tesis 

Universidad Pedagégica Nacional, México, 1992, p. 88. 

‘Coronado Zarco, Claudia Patricia, Op Cut., p. 27. 
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Complacencias musicales, Quejas y soluciones;, Ruiditos; 7Cémo es por dentro?; Radionautas; 

Lero, lero, Moviéndose, El cuento; Cartelera, El planeta azul; Voltea para arriba; Aserrin, 
aserran;, De puntitas (retransmisién ---se produjo en Radio Educacién—); Sana sana colita de 

rana; Entre arrullos, La hora de Cri cri, Rin tin tin, Sobre animales, Calaveras y pelotas, Notisi; 

Los amigos de Rin, Préstame tu micrdfono; Los buenos vecinos, Viaje todo cantado; Rin 

riquisimo; De mi para ti; y Ricitos de petrdleo” 

Para el afio de 1992, Radio Rin ya transmitia 20 horas diarias dedicadas a programas 

infantites. La sefial de ta emisora llegé a los estados cercanos al Distrito Federal como, Hidalgo, 

Tlaxcala, Estado de México y Puebla. Sin embargo, al sintonizarla siempre hubo problemas de 

interferencia por la poca calidad de la sefial. 

Aun con el éxito que se logré, no se recibiéd apoyo econdmico, lo cual provocé la carencia de 

recursos financieros, y por ello, se tuvo que reducir los recursos humanos y materiales. 

Tanto fue la escasez, que ocho personas llegaron a producir 16 programas semanates (en vivo 

o grabados), por lo cual, el personal tuvo que trabajar en ocasiones de productor, guionista, 
musicalizador, asistente, locutor, telefonista, investigador o programador.” 

Esto anuncia el decaimiento de Radio Rin, Una debacle progresiva que impediria su rescate. 
En conclusion de tal circunstancia desafortunada, seria que no hay interés ni apoyo por parte de 

las instituciones, de que exista una Radio Infantil. 

El 21 de octubre de 1994, Alejandro Montafio, director del IMER, anuncié una nueva 

estrategia para atraer un mayor ntimero de nifios radioescuchas, ya que: 

Radio Rin solo habia logrado un 0.02 puntos de rating, porque los nifios no tienen habitos 
radiofénicos.* 

La estrategia consistié en que cada estacién del IMER transmitiria dentro de su programacién 
series infantiles, en vez de una emisora dedicada exclusivamente a los nifios. Supuestamente con 

dicha estrategia se aumentaria a 203 horas semanales dedicadas a los nifios, ya que Radio Rin 
slo transmitia 60 horas a la semana.” 

Para el 16 de marzo de 1992, Radio Rin transmitié su programacién infantil por tltima vez. 

Si consideramos que en el aiio de 1990, de las 58 emisoras sdlo 6 (incluyendo Radio Rin) 

dedicaban un espacio a series infantiles, con la desaparicioén de XERIN quedé mas descubierto el 
publico infantil. 

Es necesario cubrir el extenso porcentaje“ de nifios mexicanos para ofrecerles otra opcién 
para divertirse a través de los medios, y nos referimos particularmente de la radio infantil. 

“Ybidem, pp. 28 y 29. 

Sibidem, pp. 88 y 89. 

“Véase Coronado Zarco, Claudia Patricia, Op. Cit, p. 29; también véase Nochebuena Rubio, Martha Verénica, La 

radio guna opcron para el nuio? (reportaye), Tesis CPyS-UNAM, México, 1993, p. 5, 6, 

“Coronado Zarco, Claudia Patricia, Op. Cit, p. 27. 

“El Censo General de Poblacion y Vivienda del Distrito Federal de 1990, mostré que et 30.46 por ciento de la po- 
blacién son niiios de cero a 14 afias de edad.). 
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El futuro de la Radio Infantil esta cn manos de las instituciones o personas que puedan dar el 

apoyo financiero, y de {fa insistencia de las personas que tienen propuestas para producir series 
infantiles de calidad. 

Por el momento, continian algunas emisoras con un espacio dedicado a los programas para 
los nifios. En primera instancia, el Instituto Mexicano de la Radio (del que formé parte Radic 

Rin), en el afio de 1993 transmitié dentro de su programacién series infantiles como: 

Un distinto amanecer, donde dos locutores platicaban mientras los nifios se preparaban para 

ir a la escuela, La serie se dividia en secciones que fueron, “La curiosidad es algo mas”, “Cuenta 
conmigo”, “México a través de los nifios”, “Operacién rescate” (sobre ecologia), “;Qué le pasa al 

calendario?” y “;Quién trabaja para ti?”, Salié al aire de 06:00 a 07:00 horas, de Junes a viernes. 
La produccién estuvo a cargo de Irene Alvarado. 

Por la XEB de IMER, se transmitiéd El arcén escondido, en esta serie infantil Barbara Sanz 

Polo Gabilondo narraba cuentos, poemas, historias y leyendas. Se transmitié de lunes a viernes a 
las 19:45 horas, con duracién de 15 minutos. Dejé de programarse hasta 1994. 

Tempranisimo, fue otra serie donde se intercalaban nimeros musicales y secciones, éstas 

Ultimas eran: “{Por qué se Ilama asi?”, “El fritanguero”, “Cuenta conmigo”, “Aventuras rumbo al 

tercer planeta” e “Itacate y asombroso”. Los locutores fueron Ezequiel de la Parra y Georgina 

Arellano, y la produccion de Graciela Martinez y Gloria Reverte. Se transmitiéd a mediados de 
1992, de lunes a viernes, de 06:10 a 07:10 horas. 

En Radio 710 también de IMER, se produjo la serie Los nifios al ataque, ésta era conducida 

por Alberto Lozano y Angeles Grajeda. Las secciones que contenja eran, “El fascinante planeta 

en que vivimos” (trataba sobre el tema de la ecologia), “Miel o hiel” “los chavos de la cuadra” 

(sobre las relaciones humanas), “Busquemos soluciones”, “Los abuelos aqui si cuentan”, “Bote 

pateado”, “Puntos y puntadas” (erg la parte cémica del programa); y se retransmitieron 
“Operacién rescate” y “Cuenta conmigo” (que se habian transmitido en la serie Un distinto 

amanecer), Se transmitié de lunes a viernes, de 15:00 a 16:00 horas. Termind de salir al aire en 

marzo de 1993. 

Los nifios al ataque cedié el espacio a la serie La familia Ratontén, ésta fue una produccién 
de Ezequiel Parra, él y Angeles Grajeda fueron los conductores y personajes principales. Se 

transmitié a finales de 1993, 

También dentro de IMER, se transmitid la serie Rebanada de sandia, que presentaba un tema 

especifico cn cada programa; durante el desarrollo de los programas se decian comentarios, 

chistes, adivinanzas y refranes. La produccién fue de Juan Saavedra. Se transmitid de lunes a 
viernes de 06:00 a 07:10 horas.” 

“Las series infantiles producidas en ¢l IMER, fueron tomadas de la fuente Coronado Zarco, Claudia Patricia, Op. 

Cit, pp. 34, 35. 
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1.6. SURGIMIENTO DE RADIO EDUCACION. 

En los apartados anteriores se ha desarrollado lo que ha sido la radio infantil en México, y se 

ha detenido especialmente en las emisoras que han dejado huella para sefialar las aportaciones 

que dieron a los espacios dedicados para los nifios. 

Lo que se pretende en este apartado, es describir detalladamente el surgimiento de Radio 

Educacién (XEEP), para tener un panorama que permita identificar las funciones que ha tenido 

durante los afios en los que ha dado servicio, y sobre todo, para conocer el espacio que ha 
otorgado al publico infantil, puesto que es la emisora cn la que se han producido las series 
infantiles que se pretenden estudiar en esta investigacién. 

Se inaugura con las siglas CZE, el 30 de noviembre de 1924, por José Vasconcelos, 
Secretario de Educacién Publica, quien consideré que era necesario utilizar un medio como la 

radio para transmitir a las escuelas programas de enseflanza y cultivo espiritual del pueblo 

mexicano, y que a la vez fuera un medio por el cual se pudiera dar auxilio pedagégico a los 

maestros.”* 

Cristina Romo, en su obra La otra radio, considera que es probable que la CZE sea la 
primera radioemisora mexicana que se establecié con la intencién de hacer una radio con mayor 

sentido social, sobrepuesto a la actividad comercial. 

En el afio de 1928, en Madrid, Espafia, se Ilevé a cabo la Conferencia Radiotelegrafica 
Internacional. La finalidad de la reunién fue asignar letras indicativas y regular las frecuencias 

para evitar interferencia entre seflales de los diferentes paises. A México se le asign6 la letra “X”. 

Después de la conferencia, en México las emisoras toman dentro de sus siglas de 

identificacién fa X. Por su parte, la estaci6n CZE adopta las siglas XEFC. Esta emisora 
interrumpe por un tiempo sus transmisiones y vuelve al aire en 1933, con la direccién de Agustin 

Yafiez. 

En ese reinicio, se amplia la programacion, se da espacio para noticiarios, capsulas culturales, 
charlas médicas, clases de primaria, audiciones literarias y programas infantiles, Y su sefial llega 

hasta los estados de Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala. En el afio de 1939 se suspende la 

transmisién por problemas financieros y administrativos.” 

Sin embargo, no se perdié la esperanza de que Ja emisora siguiera al aire, dado que después 
de 20 afios, en 1968 vuelve a la frecuencia radiofénica con las siglas de XEEP, “Radio 

Educacién”. Pero es hasta 1977 cuando se considera su importancia como estacién de apoyo y 
control, ésto gracias a la Reforma Politica y el Derecho a la Informacién.* 

Cabe mencionar que de 1968 a 1972 Radio Educacion se integra a la Direccién General de 
Audiovisual y Divulgacién de la Secretaria de Educacion Publica (SEP). 

“Mejia Prieto, Jorge, Historia de la radio y la ielevistén, MER, México, 1983, p, 35. 

“Martinez Pantaledén, Leticia Socorro, Lo que sf se puede y se quiere hacer en la radio, la alternanya, tesis, FCPyS- 

UNAM, México, 1994, pp. 104 y 105. 

*Muiioz Garcia, Maria de los Angeles, Radio Educacién, una difusora cultural del estado mexicano, Tesis, PCPyS- 

UNAM, México, 1980, p. 2. 
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Los estudios se instalaron en la Avenida Circunvalacion esquina con Tabiqueros. Y en 1974, 

los estudios y las oficinas se trasiadan en Angel Urraza 622, colonia del Valle, direecién en la 

que actualmente se ubican. 

Es importante sefialar un asunto sobresaliente de Radio Educacién, su definicién oficial y 

perfil a través del Acuerdo 22, publicado en el Diario Oficial del 23 de noviembre de 1978. Es un 

logro que se tuvo gracias a la insistencia de varias personas, entre ellas Miguel Angel Granados 

Chapa, quien “tuvo el empefio de darle personalidad juridica propia y ampliar su area de 

cobertura, que cristalizé en la obtencién de la frecuencia de onda corta y los intercambios con 

otras radiodifusoras del pais”. 

Con el Acuerdo 22 se reconoce la naturaleza, sttuacién legal, adminisirativa y bases de 

funcionamiento de Radio Educacién, definiéndola como wn drgano administrativo 

desconcentrado e independiente.” 

Un resumen del contenido de dicho acuerdo es el siguiente: 

1. El articulo uno sefiala que Radio Educacién es el érgano administrativo desconcentrado 

de la SEP; también se definen los objetivos de la emisora que son apoyar la ensefianza a 

cargo de la Secretaria, y especialmente la ensefianza abierta; promover y difundir 

programas de interés cultural y civico; y transmitir programas que tiendan al 

mejoramiento del nivel cultural de la poblacién y que fomenten la propiedad del idioma 

nacional. 

2. El articulo dos define sus funciones que son, operar las emisoras XEEP y XEPPM, que 

corresponden respectivamente a las bandas de amplitud modulada y onda corta, de 

cuyos permisos es titular la SEP; integrar y administrar la fonoteca; proveer asistencia 

técnica en materia de radiodifusién; y las demas funciones afines a las anteriores que le 

encomiende el secretario de la SEP. 

3. El articulo tres indica que para su funcionamiento, Radio Educacién contara con los 

bienes muebles e inmuebles destinados a su servicio, asi como con los recursos que le 

asigne el gobierno federal en el presupuesto de la SEP. Radio Educacién podra recibir, 

conforme a las disposiciones legales aplicables, ingresos que deriven de los servicios 

que preste y de otras fuentes u organizaciones que deseen apoyar sus actividades. 

4. El articulo cuatro habla sobre la responsabilidad del cumplimiento de los objetivos y 

funciones de Radio Educacién, corresponde al Director General de este organismo, 

quien sera designado y removido por el Secretario de la SEP. 

5. El articulo cinco sefiala que el Director General tiene las siguientes funciones: 

representar a Radio Educacién; asumir la direccién técnica y administrativa de la 

institucién; someter a la consideracién de las autoridades competentes de la SEP, la 

organizacion interna de la institucién y los demas asuntos que asi fo requieran; someter a 

la opinién del Consejo Consultivo los programas y proyectos de trabajo; y las demas 

funciones afines a las anteriores que le confiera el Secretario de la SEP. 

  

*Véase Romo, Cristina, Op Cit, p. 64. 

Martinez Pantaleéu, Leticia Socorro, Op Cit, p. 108. 
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6. Elarticulo seis dice que Radio Educacién contara con un Consejo Consultivo que sera el 

cuerpo colegiado de coordinacién, el cual opinara sobre los programas y proyectos de la 

institucién, y servira de enlace entre ésta y las dependencias y demas érganos de 1a SEP 
que realicen actividades de radiodifusién cultural. 

7, El articulo siete menciona quiénes integran el Consejo Consultivo: el Secretario de ja 

SEP, quien presidira; El Subsecretario de Cultura y Recreacién, quien suplird al 

presidente en su ausencia; El Director General de Radio Educacién, quien fungira como 

secretario; el Director General de Educacién para los Adultos; el Director General de 

Materiales Didacticos y Culturales; el Director General de Publicaciones y Bibliotecas; 

y tres consejeros designados por el Secretario de la SEP. 

8. El articulo ocho indica que el Consejo Consultivo celebrara sesiones ordinarias cada dos 
meses y extraordinarias cuando las convoque su presidente. 

9. El articulo nueve sefiala que cuando haya qudrum en las sesiones del Consejo 
Consultivo, se requerira la presencia del presidente o de quien debe sustituirlo en sus 
ausencias y de tres miembros mas. Sus acuerdos se tomarén por mayoria de votos y en 
caso de empate el presidente tendra voto de calidad. Y, 

10. El articulo diez menciona que el Consejo Consultivo, con previo acuerdo de sus 

miembros, podra tener invitados a sus sesiones, quienes sdlo tendran derecho a voz. 

1.6.1. RADIO EDUCACION, EMISORA CON UNA TRADICION EN EL ESPACIO 
INFANTIL,. 

Radio Educacién ha sido una emisora interesada en presentar dentro de su programacién 
series infantiles, principalmente con caracter educativo. 

En una lista de programas de la fonoteca de Radio Educacién se tiene el dato de que en el afio 
de 1975 se transmitieron E/ cuento feliz y El tiempo de los nifios, Pero en Ia lista no se sefiala 

quienes participaron en la realizacién. 

En 1976 salié al aire la serie El mundo de Balam, donde se presentaban narraciones de un 

nifio con ese nombre que contaba la historia Precolonial de México, a partir de los viajes que 

hacia gracias a sus cuatro piedresitas magicas, tan sdlo al formar un cuadro con ellas, podia 
desplazarse de un lugar a otro, y narrar asi lo que sucedia en diferentes tiempos, lugares y 
culturas indigenas. 

Las historias que se narraban iniciaban desde la prehistoria hasta la fecha en que llegaron los 
espafioles a México. También, se incluian platicas pedagégicas, clases de inglés y narraciones de 

cultura popular, El mundo de Balam fue una produccién de Marta Eugenia Romo Martinez, con 
la asesoria informativa del Museo Nacional de Antropologia. Se transmitié hasta 1977. En dicho 

afio, se produjo la serie Los abuelitos en radio, No aparece el registro de quiénes participaron. 

Con la aprobacién del Acuerdo 22 (1978), Radio Educacién recibié un mejor presupuesto, 

con ello, se logré producir mayor numero de programas y mds cercanos a las politicas de la 
estacion y de la Secretaria de Educacién Publica, 

Los temas que se manejaron fueron principalmente para apoyar la tarea educativa. Entre los 
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primeros programas infantiles que aparecieron al inicio del Acuerdo 22, estan las siguientes. 

El rincon de los nifos, era una serie donde se narraban cuentos, fabulas y poemas; ademas, se 
transmitian canciones relacionadas con el tema tratado. Se transmitié de 1978 a 1981. 

La serie infantil E/ circo salié al aire de 1978 a 1979, en ella se transmitié informacion sobre 

la historia de México, temas escolares y musica infantil. Contaba con una seccién donde se 

narraba un cuento en capitulos y sobre esa historia se hacian preguntas al publico y quienes 
daban las respuestas correctas, recibfan como premio un disco o un pase para entrar a una 

funcién musical o teatral. Dentro de este programa se otorgaron reconocimientos a los 
estudiantes aplicados. Los personajes principales fueron dos nifios.” 

También, en el afio de 1978, se incluyé dentro de la programacién de Radio Educacién la 
serie infantil A/rredor de la mtsica, que fue un programa musical infantil.** No se encontré mas 
informacién sobre el contenido de la serie, quiénes participaron y cuando dejé de transmitirse, 

sin embargo se rescaté el dato que nos indica que Ia serie todavia “se transmitia en febrero de 

1982”.55 

Cuentos viepsisimos, fue otra serie realizada durante 1979, donde se daba a conocer la 

literatura mas antigua de Mesopotamia, China, Egipto, Palestina y la India. De acuerdo con 
Marta Acevedo, esta serie tuvo mucha aceptacién debido a la amplia gama de posibilidades que 
daba 1a literatura: “La fantasia y la imaginacién ya estaban en los textos originales, y se 

consiguié que los programas gustaran’”** Sin embargo, segtin los registros escritos de esta serie 
sefialan que tuvo una duracién de un afio. 

Aunque pudiera parecer que el Acuerdo 22 generé una proliferacién de series infantiles en 
Radio Educacién, lo cual es cierto, también es cierto que en esa emisora ya se contaba con 

importantes experiencias previas. Por ejemplo de 1973 a 1974 se transmitid Radio primaria, 
serie que fue un proyecto de la Direccion de Educacién Audiovisual y la produccién a cargo de 

Radio Educacién. 

Se pretendia que esa serie formara parte de la escolarizacién de los nifios de cuarto y sexto 
afio de primaria de las escuelas unitarias de las areas rurales.”” 

Afio con afio, surgieron mas proyectos de series infantiles dentro de la programacién de 
XEEP, muchas de elias un éxito-notable como son: 

Para el decenio de 1980, salieron al aire: 

Cohbri, serie informativa y didactica, dirigida principalmente para nifios de educacion 
primania.** Es tuvo al aire de 1980 a 1982. 

*Cfr, Mufioz Garcia, Maria de los Angeles, Op Cit., pp. 64 y 65; y Acevedo, Marta y et. al, Op. Cit., pp. 15, 255, 
256, 240 y 241. « 

4Mujioz Garcia, Maria de los Angeles, Op. Cit., p. 66. 

Coronado Zarco, Claudia Patricia, Op. Cit, p. 235. 

Acevedo, Marta y et al, Op. Cit., pp. 15p. 

*thidem, p. 14 

Coronado Zarco, Claudia Patricia, Op. Cit, pp 242. 
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En el afio de 1982, se presenté la propuesta para producir la serie E/ taller de las sorpresas, 

ésta fue elaborada por fa Subsecretaria de Cultura con el fin de apoyar el desarrollo intelectual, 

social y afectivo de niiios de amplios sectores sociales.” 

Et equipo de produccién lo encabezd Mireya Cueto, productora de obras para titeres y de 

adaptaciones radiofénicas de obras clasicas de literatura, quien se encargé tanto del 

planteamiento inicial de la series cuanto de las caracteristicas generales de los personajes; junto 
con ella colaboraron Marta Acevedo, Nuria Gémez, Rosa Maria Rodriguez y Marta Romo.” 

La propuesta de este taller, da la razon a Cristina Romo autora del libro La otra radio, cuando 
afirma en dicha obra, que hay intenciones en la radio para crear talleres infantiles, sin embargo, 

también confirma un hecho que verificaremos a lo largo del presente estudio: la falta de 

continuidad. 

El taller de las sorpresas fue una produccién bien planeada, pues el grupo de produccién 

tuvo como objetivo discutir, analizar los contenidos didacticos y los socioafectivos; enriquecer la 
trama y el desarrollo de los personajes; repartir los temas y programas entre los guionistas. 

Por ejemplo, para manejar un contenido mds acorde con los nifios, se establecieron 
lineamientos para los guiones de £/ taller de las sorpresas, los cuales fueron: 

1) Manejar un tema por programa. 

2) En cada programa utilizar un contenido por area, para lograr una integracién con las 4reas 

restantes, 

3) Disefiar en todos los programas planteamiento, nudo y solucién. 

4) Solucionar de forma practica. 

5) Siempre manejar el desarrollo de actitudes (civismo) y aptitudes (investigacién) en Jos 
personajes. 

6) En cada programa buscar y provocar inquietud en el auditorio. 

7) No tender ser programas didacticos llenos de definiciones por memorizar. 

8) Pretender darle al nifio no sélo informacion sino también formacién. 

9) Los programas debian basarse en grabaciones de nifios y sus vivencias, ademas de 

apegarse al lenguaje infantil. 

10) Debian intentarse desarrollar en el nifio el habito de la investigacién, 

11) La fantasia debia tener cabida en los suefios, lecturas, juegos e imaginacién de los 
tx 62 nifios. 

En cuanto a las metas, se pretendia que !os nifios que intervenian en las distintas emisiones 

“Acevedo, Marta y et. al., Op Cit, pp, 20-21. 

rbidem, pp. 9-12, 

“Tbidem, pp. 26 y 27. 

“bide, pp. 31 y 32. 
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actuaran de manera natural, sin ser estereotipada ni falsa. Otras mas fueron que el nifio 

encontrara su propia manera de expresar sus diferentes acciones, situaciones, emociones y 

sentimientos; proporcionar al nifio técnicas y juegos necesarios para la actuacién en la radio; que 
el nifio mostrara interés por participar en un programa radiofonico; y que el trabajo del taller no 

interfiriera con las actividades escolares, sino que las enriqueciera.” 

La trama de la serie, se desarrollaba a través de los nifios Ricardo, Monica, Beto y Gabriela; 

la historia usualmente indicaba que dichos nifios se reunian por las tardes en El taller de las 
sorpresas, lugar donde tenian acceso a radios, micréfonos, grabadoras y teléfonos. El taller para 

los nifios era un mundo donde se mezclaba realidad y fantasia. Ademas, ahi se comunicaban con 

un astronauta llamado Volatin Astroso, de quien recibian informacion sobre el espacio, la 

atmdsfera y la geografia; y a Ja vez ellos (los nifios) le informaban sobre su pais, su ciudad y sus 

costumbres. 

Los personajes presentados en la serie no son héroes al estilo de las series infantiles televisivas, 

son personajes que viven situaciones comunes y corrientes parecidas a las que vive el auditorio.™ 

EI taller se llevé a cabo durante un afio, tiempo que permitid detectar que el auditorio se 

identificara con las actitudes de los personajes infantiles, es decir, los temas expuestos en la serie 

se acercaron a los intereses y realidades de los nifios. 

Los colaboradores de dicho taller, consideraron que constituia y constituye una alternativa 

ante la vieja tradicién radiofénica de producir series para nifios sin incluirlos. Ademas, al crear 
una serie de este tipo se constaté que es necesario dedicar tiempo, atencién, conocimiento y 
respeto a la situacién de cada nifio. La educacién radiofonica es un proceso largo y paciente que 

requiere trabajo, disciplina, confianza y libertad. 

Después de terminar la serie E/ taller de las sorpresas en febrero de 1982, y tras un periodo 

de investigacién y evaluacién, regresé al aire a partir del 21 de junio 1991; en esta ocasién se 
escuché de lunes a viernes de 07:15 a 07:30 horas. Y a partir del 7 de septiembre del mismo afio, 

se cambié la transmisién a los fines de semana, con horario de 09:15 a 09:30 horas, como parte 

de una barra infantil de XEEP, hasta febrero de 1992.° 

Por la forma como se planed y desarrollé en sus dos fases E/ taller de las sorpresas, es un 
ejemplo de metodologia que deberian seguir quienes se interesan en crear programas infantiles, o 

por lo menos es un patron que se deberia tomar er. cuenta. 

Por otra parte, continuando con las series que se produjeron en Radio educacion, en 1982 

salieron al aire las series infantiles: Sube y baja; Tio Pepe, Cuentos y canciones; El kiosco; y 
Pipis y gaias, a qué jugaremos, en ésta ultima se pretendié rescatar las canciones y juegos 

tradicionales.” 

Igualmente se produjo en 1983, la serie De puntitas. La realizacién estuvo a cargo de Marta 

"bidem, p. 45. 

“Ubidem, p. 31. 

“Ibidem, p. 60. 

° Ibidem, p. 258. 

“Coronado Zarco, Claudia Patricia, Op. Cit., pp. 244, 248, 253, 257, 259. 
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Romo, con ella participaron Emilio Ebergenyi, Elia Fuente y Nuria Gomez. Se trataba de un 

programa que acompafiaba a los nifios, mientras se arreglaban para ir a la escuela, Se transmitia 
de lunes a viernes de 06:30 a 07:00 horas. Mas adelante, esta serie se describira detalladamente 

porque es un antecedente que se tomar como ejemplo para el estudio y andlisis de los programas 

infantiles que se produjeron de 1990 a 1995, Por el momento no abundaremos mas sobre ella. 

Para el afio de 1984, se realizaron las series infantiles Jmaginola, Y ahora un cuento. Ambas 

scrics surgieron de las propuéstas del Programa Anual de Educacién, Cultura, Recreacién y 
deportes 1984-1988 de la SEP. 

La serie Imaginola estaba compuesta por las siguientes secciones o subseries: Piensa rapido 

donde se presentaba una situacién imaginaria, y se entrevistaba a niifios en locacién sobre lo que 

harfan si se encontraran en una situacién semejante a la planteada en el programa. En la subserie 
éQué es lo que pasa aqui?, se pasaba una secuencia de sonidos causados por el proceso natural 
de la realizaci6n de una accion y se invitaba a los radioescuchas a deducir de qué accién se 

trataba. En la seccién Tu cuento, se narraban cuentos escritos por los nifios. Y finalmente, la 

subserie Qué artefacto, se presentaban historias a través de las cuales se informaba sobre la 

utilidad y funcionamiento de algun aparato. 

Por otra parte, la serie Y ahora un cuento presentaba historias dramatizadas por dos o mas 
personajes. Usualmente se iniciaba la historia a través de una situacién en Ja que un personaje se 

encontraba triste, desorientado o deseoso de conocer, y otro personaje se encargaba de solucionar 
el problema al explicar y dar a conocer la naturaleza de las cosas y de los fenémenos naturales. 

En ese mismo ajfio, se difundié la serie Panorama infantil, de lunes a viernes de 07:00 a 08:00 

horas, con el fin de acompafiar a los nifios mientras se preparaban para ir a la escuela.” Cabe 
aclarar que no se encontraron datos sobre las personas que participaron en dicha serie, ni si tuvo 

éxito o cuanto tiempo estuvo al aire. 
s 

En el afio de 1985, aparecié en la programacién de XEEP, la serie Mosaico infantil, su perfil 

era informativo y didactico, principalmente enfocado a las matematicas. La produccién estuvo a 

cargo de Eloisa Quero.” 

La serie infantil Nitios como yo salié al aire en 1989, Fue realizada por Maria Eugenia 

Molina, escrita por Yolanda Matsumoto, con las voces de Humberto Espinosa y Fernando 
Martinez. Los personajes principales de la serie eran un nifio llamado Fernando y el abuelo 

Sabino, ambos platicaban sobre temas de enfermedades y entrevistaban a un experto sobre el 
tema en cuestién. El objetivo del programa era crear consciencia entre el auditorio de los 

conflictos y necesidades de los nifios con problemas fisicos o con enfermedades, Su éxito fue 
aceptable pues duro al aire casi 5 afios. Se transmitia los domingos de 08:30 a 08:45 horas, y dejé 
de emitirse el 18 de abril de 1993.” 

*Salazar Hernandez, Mariela, La divulgacién cientifica en radio infantl (propuesta), Tesis, FCPyS-UNAM, Méxi- 
co, {994 pp. 142-144 

“Coronado Zarco, Claudia Patricia, Op. Cut., pp. 252. 

tbidem, p. 250. 

™Véase /bidem, p. 252 y Martinez Pantaleén, Leticia Socorro, Op. Cit., pp. 221 y 222. 
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Hasta aqui Ilegamos con un somerisimo recuento de los antecedentes de la radio infantil en 

este trabajo. Pese a tratarse de una visién a “vuela pajaro”, es posible concluir, aunque sea de 

manera provisional, las siguientes ideas: la produccién de radio infantil en México nunca ha 

estado ausente de las ondas herzianas, sin poderse afirmar que esta produccién haya sido copiosa, 
constante ni sistematica. 

Antes bien, como una conclusién primaria de este rapido examen podriamos afirmar —a 

reserva de una investigacién mas exhaustiva y concluyente—, que la produccion radiofénica 
destinada al ptiblico infantil mexicano ha sido mas bien pobre en cuanto a cantidad, dispersa en 

relacién con su ubicacién en distintas casas emisoras, y deshilbanada en lo relativo a su calidad. 

Este liltimo punto es de particular importancia, pues si bien es posible detectar una 

permanente biisqueda y experimentacién por parte de un reducido nticleo de profesionales, lo que 
ha dado lugar a notables formatos y novedosas producciones, también es factible percibir que 

esos esfuerzos, al no haber un registro cuidadoso, ni una evaluacién sistematica de los mismos, 

resultan estériles por la falta de continuidad en las distintas emisoras —-comerciales o 

culturales—., fenémeno en parte determinado por el sistema econémico-comercial que priva en la 

radio mexicana y que afecta incluso a las emisoras no comerciales. Suele seguirse un 
razonamiento de “no redituabilidad”, basado en el poco interés de los patrocinadores y en Ja falta 

de sistema en la evaluacién de las distintas series. Un circulo vicioso, en sintesis. 

Otra razén por la cual suelen resultar infructuosas las experiencias mds logradas de la radio 
infantil, es la “asistematicidad” en la evaluacién y registro de la produccién. Nuevas series hacen 
tabula rasa de las antenores. En ocasiones, por la repeticién de forrmatos ya vetustos, o en la 

estructuracién de esquemas de produccion; pareciera que cada vez se inicia de cero, sin tomar en 
cuenta experiencias previas, entre otras cosas porque no hay registros, 

Esta ruptura en la continuidad determina entonces una rotura en la tradicidn. Nuevos y 

jovenes productores improvisan porque desconocen lo hecho antes, Pero también improvisan por 

la falta de seriedad con que se mira —y se ha mirado— a la especialidad: se deja mucho al 

feeling una actividad que nada tiene que ver con la mera sensibilidad. 

A la formacién comunicativa debe agregarse, siempre, la pedagégica. No basta dominar el 

lenguaje, sino saberlo usar con un publico sui generis. De ahi que, cuando se ha dado Ia feliz 
circunstancia de que laboran comunicadores profesionales o empiricos con pedagogos 
profesionales o empiricos, es cuando mejores resultados se obtienen. Pero, otra vez, la falta de 

continuidad, la falta de sistema para estructurar los mensajes, y la falta de sistema para 
evaluarlos, da al traste con el esfuerzo, una y otra vez. 

Hay algunos casos afortunados que escapan a esta generalizaci6n —-examinaremos algunos 

de ellos en los siguientes apartados— pero se trata de experiencias fruto de numerosos ensayos, 
atesorados por un pufiado de profesionales, como son Marta Romo y su equipo. 

A continuacién examinaremos la serie infantil De puntitas, ya que su estilo fue retomado en 

las subseries producidas por Marta Romo. 
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1.7, SERIE INFANTIL DE PUNTITAS. 

En este punto analizaremos la serie De puntitas, pues se trata de una muestra representativa 

de las series infantiles que se produjeron en Radio Educacién de 1990 a 1995. 

En primera instancia, De puntitas fue una serie dirigida a nifios de 6 a 14 afios de edad; se 

transmitié de lunes a viernes a las 06:30 horas, con duracién de media hora, La produccién 

estuvo a cargo de Marta Romo, los guiones de Nuria Gémez, la voz de Emilio Ebergenyi, la 

operacién técnica de Roberto Martinez y Leonor Sanchez, y la musicalizacién estuvo a cargo de 

Elia Fuente. 

Tuvo dos etapas de grabacién, la primera abaredé de 1983 a 1986, y la segunda de 1986 a 

1988. En ambas se mantuvo la misma estructura aunque, como veremos en el andlisis detallado, 

la segunda etapa se enriquecié con la integracién de un personaje. 

Dado el éxito que tuvo, se retransmitié varias veces en diferentes horario, También, salié al 
aire por Onda Corta de Radio Educaci6n (XEPPM-OC 6185 KHZ), durante noviembre de 1994 

en diferentes horarios: lunes a las 20:55 HL” (02:55 UTC”), martes a las 22:55 HL (04:55 
UTC), miércoles a las 00:55 HL (06:55 UTC), jueves a las 02:55 HL (08:55 UTC), viernes a las 
04:55 HL (10:55 UTC) y domingos a las 18:55 HL (00:55 UTC). 

Cabe mencionar que Onda Corta transmite su programacién en espaiiol, inglés, italiano, y 

ocasionalmente, en aleman.”. También se retransmitid en Radio Rin, en 1989 y en 1991, de 

lunes a viernes 06:30 a 07:00 horas. 

La influencia de esta serie se ha dejado sentir no sdlo en otras emisoras del pats, sino en las 
de otros paises, asi lo apunta Rosa Maria Solano, Directora de Radio Colorin de Costa Rica, 

quien afirma que el disefio del programa Gurrominas de Radio Colorin, tomé como modelo la 

serie De puntitas de Radio Educacién.”* 

Igualmente, como veremos en el andlisis que se desarrolla en el capitulo tres sobre el grupo 

de las series realizadas en el lustro que comprende de 1990 a 1995, se sefialan las series que 
siguen el estilo De puntitas, con ello, se muestra que dicha serie ha sido modelo a seguir. 

Para conocer las peculiaridades que hicieron de esta serie un éxito y un patron para muchas 

otras, hemos monitoreado cinco emisiones de la misma. Este sera el procedimiento que 
seguiremos en adelante para conocer la estructura de las series bajo andlisis: 

* Programa 1, que englobé los temas, “Ejercicio de escuchar”, “Cuento Huichol: Kieri, el 
arbol del viento”, “El ocelote”, “Haz tus totopitos de maiz’, “Curioseando en el 

diccionario”, y un chiste sobre “El americano que aprendié espafiol por radio”. 

« Programa 68, manejé contenidos como, “Juegos de imaginacién: rayos del sol”, “Cuento 
2346 2946 

lacandén: Nuxi, el trampeador de topos”, “Los virus”, “Nahuatismo: aquas con el coco”, 

“Las focas, las moscas y los lobos marinos”, y “Rima: juegos de inviemmo”. 

"Hora Local de la ciudad de México. 

*Fiempo Universal Coordinado. 

“audio Tinta, Radio Educacién, Numero 15, Noviembre {994, México, —publicacién mensual—, pp. 27 y 28, 

*Entrevista con Rosa Ma. Solano el 4 de julio de 1996, 
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e Programa 121, hablé sobre, “Amanecimos en una madriguera convertidos en conejos”, 

“Leyenda del Popol Vuh”, “Cémo nacen los delfines”, “Grandes y pequefios, segtin como 

se vean”, y “Valentina Tereshcova, primera mujer astronauta’”’. 

« Programa 213 (nimero 55 de la segunda etapa), traté sobre, “Rima: muy al alba”, 

“Despertar en campamento”, “Cuento: Estanislao aprende a cocinar”, “Rolando Veloz 
entrevista a un bebé bafiandose”, “Juegos de los refranes populares” y “Despedida con un 

refran popular”. 

* Y el programa 245 (nimero 87 de la segunda etapa y Ultimo de la serie), presentd los 
contenidos, “Les mandamos siempre estas suaves mafianitas”, “Cuando alguien se va, se 

le tocan las golondrinas”, “Cuento especial: el conejo de peluche”, “Rolando Veloz 
presenta su reportaje con Julio Verne”, “En cabina un globo y una serpentina’, y 

“Despedida: los queremos un montén”, 

Hemos elegido el primer programa para conocer como inicié la serie, qué estructura se 

manejé y qué tipo de informacion se transmitia. Después, con el fin de saber si la serie habia 

cambiado una parte de su estructura o contenido, se eligiéd un programa al azar que estuviera en 
medio del nimero de transmusiones; resuité ser el programa 68. La serie, pudo constatarse, que 
continué con la misma linea. Un resultado similar se obtuvo del examen del uitimo nimero de la 

primera etapa de produccidn, que fue el 121. 

De la segunda etapa de la serie De puntitas, se eligi el programa 55 (213) para detectar si 
habia cambios tanto en su estructura cuanto en el tipo de informacién que se manejé. Los datos 
que se obtuvieron indicaron que se mantuvo igual, aunque, aparecié un nuevo personaje llamado 

Rolando Veloz, el cual presentaba entrevistas y reportajes sobre temas 0 personajes universales 

relacionados con las Bellas Artes. 

Y de la segunda etapa de la serie infantil se monitored el ultimo programa que fue el nimero 

87 (245), del cual se pudo deducir que se mantuvo la misma estructura hasta el final. 

Antes de presentar los datos que se obtuvieron con el monitoreo de los programas, 

conozcamos primero cémo surgié la serie. Segin Marta Romo, productora de dicha serie, De 

puntitas,: 

surge después de un gran trabajo, de muchos afios de probar con una y otra serie, de 

equivocarnos mucho, de encontrar aciertos, de sumarlos, de reunirlos; en esta serie hay todo un 

planteamiento.” 

El objetivo de la serie, segin Marta Romo, era despertar a los nifios suavemente y 

acompafiarlos mientras se preparaban para ir a la escuela; ésto se lograba mediante el recurso del 
relato de hechos imaginativos, fantasticos e incluso reales. 

También se tenia el propdsito de acercarse de una manera calida a los nifios, particularmente 
aquellos que, por las actividades de sus padres u otras circunstancias pasaban el mayor tiempo 

solos: 

  

Entrevista con Marta Romo, productora de series infantiles de Radio Educacién, Abril de 1995. 
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Durante cinco aiios la serie De puntitas si pudo comuniear afecto y otro tipo de sentimientos.”” 

Por el tipo de contenido y estructura, la serie se puede ubicar dentro del género radiofénico 

de miscelanea o radio revista; pues se conformaban de secciones fijas que abordaban temas 

especificos apelando a distintas técnicas 0 subgéneros. 

En los programas de la serie sdlo participaba un locutor, el cual hablaba sobre diferentes 

temas como: animales, palabras, costumbres, valores, objetos, etcétera. El locutor exponia la 

informacién en forma de una charla creativa con el publico infantil, incitandolo a jugar con su 

imaginacién. 

Ese locutor fue Emilio Ebergenyi, quien permanecié en esa calidad durante toda la serie, 

tanto cn la primera cuanto en la segunda etapa. 

Los elementos que conformaron ta estructura de la serie De puntitas fueron los siguientes: 

a) Rubrica de entrada. En la presentacién de cada programa el locutor narraba de manera 
suave, como un susurro, una situacién tranquila para despertar e invitar al nifio a 

levantarse de la cama. Hace la voz de un raton que pide que lo despierten De puntitas. 

b) Desarrollo. Durante el desarrollo de los programas, se intercalaba informacién y piezas 
musicales, es decir, el locutor comentaba un tema y al terminar, una pieza musical hacia 

alusion de lo hablado. Al término de la musica nuevamente intervenia el locutor con otro 

comentario sobre otro asunto, y después, un tema musical alusivo a lo dicho; asi 
sucesivamente hasta que terminaba el programa. Los temas tratados eran ilustrados por 

las piezas musicales, y por lo general, no se mencionaba el titulo e intérprete de las 

canciones. 

Habia una seccién dentro del desarrollo en la cual e! locutor narraba un cuento, en esa parte, 

a los personajes les da personalidad con entonaciones diferentes de su voz. La mayoria de 

los cuentos eran tomados de las lenguas indigenas, por ejemplo el cuento Lacandén Nuxi, 
el trampeador de topos o el cuento Huichol Kieri, el drbol del viento. 

En la segunda etapa de grabacion de la serie, en cuanto a la parte del desarrollo se agregé un 

personaje llamado Rolando Veloz; se trataba de un personaje con voz “cémica”, que se 
encargaba de entrevistar a personalidades dedicadas a las ciencias o a Jas artes. 

Por fo tanto, en esta parte el locutor interpretaba a dos personajes: el entrevistador y el 

entrevistado. Se aprovechaba esta parte para dar informacién sobre la vida de estudiosos 
de la ciencia y creadores de las artes, 

Por ejemplo en ec! ultimo programa (245), Rolando Veloz entrevista a Julio Verne, los 

cuestionamientos que le hace son sobre las obras que escribid, ademas Rolando Veloz le 

comenta a Julio Verne que lo escrito en sus novelas hoy en dia es realidad, como es el 
caso de los viajes a la luna, también que se han hecho viajes alrededor de la tierra porque 

ya existen naves en las que se puede viajar rapidamente. 

Con la entrevista se transmitian datos importantes sobre la historia de la humanidad, y se 

™ «Tndefensién de los nities frente a los medios de comunicacién masiva?”, Revista mexicana de comunicactén, aiio 

uno, nim. ocho, noviembre-diciembre de 1989, pp [ 1-15. 
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realizaba de manera amena, ésto resulté atractivo e interesante para mantener la atencién. 

c) Rubrica de salida. Esposada y a la vez, dindmica. El locutor indica que se acabé el 
programa e invita al publico escuchar el siguiente programa 

d) Créditos. 

Se trataba, en sintesis de una estructura sorprendente por su sencillez que lograba la creacién 

de una atmésfera calida 

Para tener una idea mas clara de ia estructura de la serie De puntitas, reproducimos el guién 

del programa numero uno. 

RUBRICA DE ENTRADA:ENTRA AMBIENTACION DE UN BOSQUE 

LOCUTOR: (VOZ SUAVE) De puntitas, un programa para que despiertes (SUSPIRA) 
jaaah!, y te estires y te talles los ojos con nosotros. (BOSTEZA). 

ENTRA TEMA MUSICAL, SUBE Y BAJA A FONDO MANTENIENDOSE 

LOCUTOR: De puntas en silencio, con calma y un estirén, ve haciendo para un lado la 

cobija y su calor. De puntitas por mi casa se paseaba un raton. (CON VOZ 

DE RATON) jNo me despierten a gritos!, ;De puntitas es mejooor! (VOZ 
NORMAL DEL LOCUTOR) Abre los ojos un poco, deja que les entre el 

sol, que empiece a bailar su nifia De puntitas este son. Cuando den las seis 
y media, prende el radio por favor, De puntitas tu programa, esta en Radio 
Educacién. Suavecito no hay carreras, despierta de buen humor, levantate 

De puntitas que ya empieza la funcién, 

MUSICA SUBE Y BAJA A FONDO HASTA SALIR. 

LOCUTOR: (CON VOZ SUAVE) “jOye! {Buenos Dias! jOye! jSi oye! Escucha. ;Qué 
sonidos oyes cuando te despiertas? ,Qué adivinas con tus oidos? Si yo me 

cayo un ratito, A ver...(PAUSA) ,Qué oiste? {Ya se levanté alguien en tu 

casa? gLadré un perro? ,Pasé algun camion? A lo mejor por ahi anda un 

pajarito. ;Lo oyes? No abras tus ojos. Ciérralos y escucha. 4A ver cudntos 
sonidos diferentes puedes encontrar? {~Cuantos encontraste dos, cuatro, 

siete? gCual te gusté6 mas? Velo escuchando y ve abriendo tus ojos para 

acabar de despertar. Asi te vas preparando para empezar el dia. Verds 
cémo, al mismo tiempo que oyes la musica, est4s escuchando muchas 

otras cosas.” 

ENTRA UNA PIEZA MUSICAL 

LOCUTOR: “< Ahora les vamos a contar un cuento Huichol! Habia un hombre a quien 

le gustaba mucho ia musica de violin pero no sabia tocarlo. Veia a sus 

amigos tocarlo, cantar muy bien con la guitarra en las fiestas sin saber 

cémo to hacian: j; Aaah! ,Dénde aprenderian a tocar? ,Quién sabe?” 

ENTRAN ACORDES DE UN VIOLIN, SE MANTIENE A FONDO 

LOCUTOR: “Mas tarde supo que el arbol del viento Kieri ensefiaba a todos a tocar el 
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violin. El hombre hizo su violin de madera de nogal blanco. Fue donde 

retoiaba el Arbol del viento. Ahi se quedé toda la noche, se subié a una 

pefia y se durmid. Desperté a media noche, a lo lejos se ofa la musica de 

un violin, era cl Arbol def viento que tocaba. El hombre supo que asi era la 

ensefianza y se estuvo tranquilo, sin miedo...(PAUSA) Después de cinco 
dias ya sabia tocar.” 

SUBE S DEUN VIOLIN YS. 

LOCUTOR: “Hasta ese dia pudo comer sal, ya que los huicholes tienen la creencia de 

no comer sal cuando ayunan. Y al terminar este ayuno, ofrecen la sal al 
fuego antes de comer. Estaba muy tranquilo, se arrimé al fuego y eché la 

sal a la lumbre, la sal trono en el fuego, fue asi como nuestro abuelo et 

fuego decia que ya se la estaba comiendo: "Gracias abuelo fuego! Por 

bendecir la sal’. Le dijo el hombre a la lumbre:...” 

ENTRAN ACORDES DE UN VIOLIN, SE MANTIENE A FONDO, 

LOCUTOR: iGracias arbol del viento porque transformandote en persona me ensefiaste 
a tocar y a cantar canciones bonitas!' Y entonces en la primera fiesta que 
hubo, canté frente a todos con su violin, tocé muy contento con sus 

amigos y todos preguntaban ',Dénde habra aprendido tan pronto? 

s E E . S. 

LOCUTOR: “Este cuento se llama Kieri que en espafiol significa arbol del viento.” 

ENTRA PIEZA MUSICAL. 
7 

LOCUTOR: “A veces cuando estd uno aburrido, resulta muy buena idea curiosear el 

diccionario. En una tarde Nuviosa sin nadie con quién jugar. Puedes 
descubrir cosas muy divertidas en estos librotes que casi siempre los 

pobres tienen la fama de ser unos sabiondos chocantes y serios; es que 

entre tantas palabras que traen adentro, unas son muy poco simpaticas, 
pero también las hay alegres, chistosas y divertidas. Con las palabras pasa 

como con las personas, jhay de todo! Hay palabras muuuy largas como: o- 
to-rri-no-la-rin-g6-lo-go. O en-ce-fa-lo-gra-fla. Otras son tan cortas como: 

jAh! jY! jNo! jO! ;Yo! Hay palabras (CON VOZ RONCA) jMuy serias! 

Y como con cara regafionas como: Tropeolaceas o Maloliente. Y otras mas 

bien parece que se estin burlando de algo: jJijallo! jJejen!...” 

LOCUTOR: “Llegé un americano a nuestro pais ensefié todos sus papeles en la oficina 

de la frontera. El joven que estaba encargado de revisarselos les pregunté: 

{De dénde viene usted? rrrsss-de-Wisconcen, le contests muy serio el 

americano, Su nombre, jrrr Charles-Wi-cons! El joven se le quedé viendo 

*Los tres puntos significan didlogos e indicaciones técnicas que no se transcribieron. 
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un poco extrafiado y le siguié preguntando: Y digame seftor Smith ;Viene 

usted a nuestro pais en viaje de negocios o a pasear? jpipipopi a pasear 

pish pish! jAy caray! Pensé el joven, ja este sefior le falta un tornillo! ;O 
tiene un problema para habiar! jCiga!, le dijo, ,Y por dénde se va usted a 

pasear?, Bueno! jrersssh! Quiero i1 a las piramides jiuhh urhh! A la playa 

issshhh! Y también me gustar/. ir a las montafias jiuhh urhh! ;Oiga sefior! 
Perdone que le pregunte pero es que ya no me aguanto la curiosidad, le 

dijo el joven, gTiene algtin problerna para hablar? jUihh uuuh! No. 
Entonces. jPipipi! Yo jRrrrr! Yo aprendi el espafio! por jRmr adio!” 

RUBRICA DE SALIDA:ENTRA TEMA MUSICAL, BAJA A FONDO Y SE MANTIENE, 

LOCUTOR: (CON ENFASIS) “;Y se acabé, se acabé nuestro programa de hoy! Todos 
los que lo hicimos nos divertimos tanto que queremos hacer un montén de 

programas, asi que espéranos, te seguiremos despertando De puntitas, de 
aqui entonces jéchale ganas a tu dia!” 

TEMA MUSICAL SUBE Y BAJA A FONDO MANTENIENDOSE. 

LOCUTOR: ““Estrena esta mafiana nuevesita!, jy bailale que ya nos vamos!. Estuvimos 
De puntitas con ustedes: Roberto Martinez y Leonor Sanchez Vega en los 

controles técnicos. La musica la escogiéd Elia Fuente. Les platicé Emilio 
Ebergenyi. Guién y timas de Nuria Gémez. Una produccién de Marta 

  

  

Romo.” 

TEMA MUSICAL SUBE Y BAJA A FONDO MANTENIENDOSE. 

LOCUTOR: “iY qué dijeron?!, jesto ya se acabd!, jno!, jultimo bailecito!.” 

SUBE TEMA MUSICAL, Y BAJA A FONDO HASTA SALIR. 

LOCUTOR: “Ahora si ya se acabd! ja ta una, a las dos y a las tres!” 

En el afio de 1986 aparecié la segunda etapa de la serie infantil De puntitas, y como se ha 

mencionado anteriorrnente, su estructura uc cambid. 

En la ribrica de entrada se mantiene el mismo tema musical de fondo, pero cambia unas 
partes de su contenido, como se muestra en lo siguiente: 

  

ENTRA AMBIENTACION DE UN BOSQUE. 
LOCUTOR: (VOZ SUAVE) “De puatitas, un programa para que despiertes 

(SUSPIRA) jaaah!, y te estires y te talles los ojos con nosotros.” 

(BOSTEZA). 

ENTRA TEMA MUSICAL, SUBE Y BAJA A FONDO MANTENIENDOSE 

LOCUTOR: “De puntas en silencio, con calma y un estirén, ve haciendo para un lado 
la cobija y su calor. De puntitas por mi casa se paseaba un raton. (CON 
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VOZ DE RATON) ;No me despierten a gritos!, ;De puntitas cs mejooor! 

(VOZ NORMAL DEL LOCUTOR) Cuando el cuerpo se afloje y un 

suefiito mas te pide, piensa sdlo en cosas padres de Jas que hay en esta 

vida, Levantarse a veces cuesta més que de andar de subida, pero cual 

seria el chiste de dormir toda la vida. De puntitas con carifio y detras de 

aquel ratén, te abrazamos como siempre los de Radio Educacién. 

Suavecito no hay carreras, despierta de buen humor, levantate De puntitas 
que ya empieza la funcién.” 

SUB B 

En lo que corresponde a la nibrica de salida del ultimo programa cambia su contenido para 

despedir la serie, sin embargo, mantiene el ritmo y tono de voz del locutor. Dicha ribrica es la 
siguiente: : 

BE TE US 

LOCUTOR: (CON ENFASIS) “;Y se acabé, se acabé la serie que gozamos tanto en 
hacer para ti, todos los que lo hicimos esperamos que se sigan despertando 

De puntitas para toda la vida. jEchénle ganas a sus dias!, jestrénenlos 

todos con alegria! jy bailenle porque ahora ya nos vamos! Estuvimos De 

puntitas con ustedes:... (DICE LOS CREDITOS). 14Y qué dijeron?!, jzno 
va haber un ultimo bailecito?!, jpues drale a bailar! 

SUBE TE 

LOCUTOR: “Esto ya se acabé!, jno!}, jultimo bailecito!” 

SUBE TEMA MUSICAL, Y BAJA A FONDO HASTA SALIR. 

LOCUTOR: “| Ahora si ya se acabé de plano!, ja la una, a las dos, a las dos y cuarto, 

a... & las dos y media, al cuarto para las tres y a las... tres!” 

Observaciones generales acerca del contenido de la serie. 

El lenguaje con el que se desarrollé la serie fue sencillo, el locutor no se dirigié a los nifios 

con cufemismos, Cuando se decian palabras rebuscadas, el locutor explicaba lo que significaban. 

La serie fue presentada por un sélo locutor, pero su habilidad de hacer voces cémicas para 
interpretar a los personajes, resultd ser llamativo, por !o tanto, mantuvo la atencién de! publico, 

Sin embargo, al ser un programa donde el 90 por ciento era narrativo, podia resultar tedioso 
para los nifios mas pequefios. Un riesgo que se corrié todo el tiempo. 

Los temas que se trataban atraian mas la atencién de nifios de 9 a 14 afios de edad, aunque la 

serie estaba dirigida para nijios desde 6 afios. Esto se debe a que los nifios mds grandes escuchan 
o han escuchado los temas en la escuela. 
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Quiza el éxito de la serie se basé en que el contenido de los programas reforzaban la 

informacién que los nifios obtenian dentro de la escuela; la serie cumplid con uno de los 
objetivos que sefiala el articulo primero del Acuerdo 22, que es transmitir programas que tiendan 
al mejoramiento del nivel cultural. 

Aunque eminentemente narrativa la serie se “aligeraba” con temas musicales, 5 en 
promedio, que no estaban circunscritos a los numeros “infantiles” tradicionales, como Cri cri, los 

hermanos Rincén, entre otros, sino que se incluian temas musicales ligeros para adultos, © 

incluso, en idiomas extranjeros como el inglés. El locutor no anunciaba los temas musicales, s6lo 
habia una pequefia pausa e inmediatamente entraba la interpretacién musical. 

Es obvio que la estructura de los programas descansaba en gran parte en la habilidad 
histridnica y la versatilidad del locutor —Emilio Ebergenyi—, y en una cuidadosa eleccién de 
temas breves, ligeros pero instructivos y en buena medida, divertidos. Es también evidente el 

cuidado que se ponia en la redaccién de los guiones. E] tono coloquial y amistoso, nunca estuvo 

refiido con un vocabulario estrecho o restringido. 

Hasta aqui [legamos con el estudio y descripcién de la serie infantil De puntitas. Es una 
muestra del estilo que se maneja en algunas de las producciones de programas infantiles, y que 

son antecedente del surgimiento de nuevos programas no sélo de Radio Educacién sino también 

de otras emisoras. Se traté de una serie que hizo escuela. En éllo reside en importancia. 

Como ya se mencioné en este apartado, en el capitulo tres se presentan estudios de 

contenido de las series que se eligieron dentro del periodo de 1990 a 1995 y se indicaran las 
series que siguieron el estilo De puntitas. Ademas veremos que Jas series producidas por Marta 

Romo siguieron con el estilo de dicha serie. 
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CAPITULO 2 

DESCRIPCION DE LAS SERIES INFANTILES QUE SE PRODUJERON 
DENTRO DEL PERIODO DE 1990 A 1995 EN XEEP 

Radio Educacién, afirma Marta Romo, es una de las emisoras pioneras en el terreno de las 

series dirigidas a los nifios y a las nifias. Después de la desaparicién de Radio Rin, Radio 
Educacion es una de las emisoras que tiene mas programas para los nifios, junto con el Instituto 

Mexicano de la Radio.” Una caracteristica comin a sus series infantiles es que suelen transmitir 
informacién que refuerza los conocimientos obtenidos dentro y fuera de la escuela. 

El éxito de algunas de sus series lo comprueba el hecho de que son solicitados por estaciones 

nacionales e internacionales, ya sea para transmitirlos o para tomar un modelo de ellos; por 
ejemplo en Radio Rin se transmitié la serie infantil De puntitas, y esta misma, se eligié como 
modelo para crear la serie Gurrominas en Radio Colorin de Costa Rica. 

A continuacién, se presenta una somera descripcién de las series infantiles que se produjeron 
de 1990 a 1995 en Radio Educacién. Y en el capitulo siguiente se efectuar4 una descripcién mas 

detallada de las series comprendidas en ese periodo y que estan dentro del grupo que se eligié 
para su estudio y analisis. 

En 1991, afio en que desaparece det cuadrante Radio Rin,® Radio Educacién inicia una nueva 

barra infantil, con la realizacion de las siguientes series infantiles: 

La serie Dubifiaca se transmiti6 en el afio de 1990 (en la ficha técnica del programa no 

aparece el mes exacto ni el horario en que salié al aire). La produccién y locucién corrié a cargo 
de Jestis Maria Garcia. En cada programa se narraba en forma de relato un pasaje de la historia 

de un pais latinoamericano. 

El libro de la selva, serie grabada en la que se presentaban historias dramatizadas —radio 

cuento— basadas en la obra del escritor Rudyard Kiplinng.*' La serie comenzé6 al aire cl primero 
de abril de 1991 y finalizé el 20 de junio de dicho afio; se transmitié de lunes a viernes de 7:05 a 

07:36 horas, 

Matatena, producida por Lourdes Miuggenburg, y conducida por uno o dos locutores. Sus 

objetivos fueron establecer comunicacién clara y precisa entre locutor y radioescuchas, 
principalmente nifios; lograr la participacién social del nifio en el hogar, en la escuela, en la calle 

y en la comunidad; formar en los nifios una cultura propia e identificar los valores civicos- ° 
sociales, y presentar en el ptiblico un panorama general sobre el conocimiento de la ciencia. 

La serie se desarrollé en vivo, dentro del género de la miscelanea, estaba formada por ocho 

secciones que trataban sobre momentos relevantes de la historia; civismo y ecologia; consejos de 

Entrevista con Marta Romo, abril de 1995 

Ver apartado 1.5. 

“'Bnitanico 1865-1936, autor de E/ libro de la selva, Los siete mares, Cmco naciones, entre otras. 
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higienc y salud; relaciones familiares; diversos aspectos de la naturaleza; temas relacionados con 

los miedos infantiles, y los juguetes mexicanos.” Se emitid del 26 de mayo al 20 de octubre de 

ese afio, los s4bados de 10:30 a 11:00 horas. 

La serie Bambi, comenzé su emisidn del 27 de abril de 1991 al 14 de septiembre del mismo 

afio, los sdbados de 09:30 a 10:00 horas. En la serie se presentaban historias literarias 

dramatizadas —-radio cuento—.” 

En ese mismo aiio, salié al aire Batido y espumoso. Lo condujo Eugenio Sanchez Aldana, la 
produccién a cargo de Lauro Gaspar y Antonio Valaguer, y en la asistencia de produccién 

Tonatiuh Sanchez. E! programa se desarrollé dentro del género de la miscelanea, donde se 
exponian diversos temas en los que se intercalaban nimeros musicales relacionados con el 

contenido. Dentro del programa se presentaban dos secciones “Entre cuadernos” y “Burro 16 0 

burro castigado”. La serie se transmitié en vivo de lunes a viernes de 07:05 a 08:00 horas. Estuvo 
dentro de la programacién de Radio Educacién del 2 de septiembre de 1991 al 30 de junio de 

1992. 

Cachivaches, serie infantil producida por Edmundo Cepeda. Es un programa dramatizado que 

presenta varias situaciones que viven los nifios y adultos. Principaimente, se enfoca a temas 

civicos. El primer programa se transmitié el 8 de septiembre de 1991, y a partir del 12 de octubre 
del mismo afio, se transmitid los sébados de 9:00 a 9:30 horas (actualmente sigue en la 

programacion de XEEP), 

La serie Circo, maroma y libros fue una produccién de Jesiis Estrada y la conduccién a cargo 

de Angélica Pineda y Mauro Zavala, En la serie se difundié el habito a la lectura a través de 

comentarios, narraciones o dramatizaciones de obras; también se presentaron entrevistas con 

personalidades relacionadas con la literatura. 

Su transmisién fue en vivo, comenzé el 8 de noviembre de 1991, inicialmente salia a la 16:30 
los viernes, y a las 16:00 horas los s4bados y domingos. Su transmisién se suspendid el 23 de 

noviembre del mismo afio, y regreso al aire el 6 de diciembre de dicho afio, los viernes de 16:30 

a 17:00 horas. Nuevamente, la serie dejé de transmitirse a partir del 2 de diciembre de 1994, y 
vuelve al aire el 24 de marzo de 1995 con el mismo horario de transmisién (actualmente sigue en 
la programacién de XEEP). 

En 1992, aparece en la programacién la serie infantil Museo, producida pov Laura Elena 
Padrén, escrita por Antonio Alegre y Alejandro Matsumoto, las voces de Fernando Manzano, 

Rocio Méndez y Manuel Villalpando. Se realizé con la colaboracién del Conacyt, E! objetivo fue 
promover los museos de la Ciudad de México. La serie estuvo conformada por las secciones 

oe “Visitemos hoy”, “Mira quién habla” y “Tips y tops”. Su emisién fue los domingos de 08:30 a 

®Véase Salazar Hernandez, Mariela, La divulgacién cientifica en radio infantil (propuesta), Tess, FCPyS-UNAM, 

México, 1994, p. 46. También véase Coronado Zarco, Claudia Patricia, La radio infantil en México: de una vision 

retrospectiva hacia una nueva metodologia, como hacer una serie de radio para nuios, Tesis, FCPyS-UNAM, 

México, 1994, pp. 31, 248 y 249). 

“Coronado Zarco, Claudia Patricia, Op, Cit, p, 237 
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08-45 horas. 

En el momento en que deja de emitirse Batido y espumoso, queda en su lugar Ja serie infantil 
Radio si (a partir del 2 de julio de 1992). La serie fue producida por Marta Romo, escrita por 
Marta Alcocer, las voces de Mayté Ibargtiengoitia y Emilio Ebergenyi. La estructura de Ja serie 

fue muy variable, present6 temas que refuerzan los conocimientos aprendidos en casa y en la 
escuela, e intercalé temas musicales, principalmente infantiles. 

Ademas, en su espacio transmitié programas diferentes a los de la serie pero también fueron 

dirigidos a los nifios, como Besos de papel que se transmitid del 19 de noviembre de 1993 al 2 de 
septiembre de 1994). Amorcito corazén comenzé al aire el 2 de febrero y terminé el 14 de 

diciembre de 1994, La casona de la revolucion se emitié del 3 de octubre al 5 de diciembre de 
1994. Apapachos aparecié al aire el 8 de septiembre de 1995. Y Radio novelas infantiles se 
transmitieron del 17 de julio al primero de septiembre de 1995, 

La serie Radio si se transmitia en vivo, sin embargo, cuando cedia espacio a otro programa 

infantil generalmente, éste Ultimo era grabado y salia al aire en dias festivos o en el periodo 

vacacional de los nifios. Su horario de transmisién era el mismo que tuvo Batido y espumoso, es 
decir de lunes a viernes de 7:05 a 8:00 horas. 

Por otra parte, Radio Educacién produjo capsulas infantiles que trataron temas mas 

especificos sobre divulgacién cientfifica y fomento a la lectura. La mayoria de las cdpsulas fueron 
coproducciones de Radio Educacién y otras instituciones, estas fueron: 

Dinocdpsulas fue un programa grabado, salié al aire a partir del 11 de noviembre ai 23 de 

diciembre de 1991. Y se retransmitid del 4 de marzo al 17 de abril de 1992. La produccién 
estuvo a cargo de Eloisa Quero. Fue una coproduccion de XEEP y Conacyt. Cada cdpsula tuvo 
una duracién de cinco minutos, a través de éstas, se divulgaba informacién referente a los 

dinosaurios. 

Y También dentro del grupo de las capsulas de difusién cientifica tenemos Piensa rdpido ¢ 

Intrén. Estas se transmitieron en el afio de 1992; ambas presentaban dramatizaciones en las que 
se daba informacion sobre el medio natural y tecnolégico. Piensa rdpido fue realizado por Mary 

Paz Gener, cada capsula tuvo una duracién de cinco minutos. Y la produccién de Intrén fue de 

Eloisa Quero y Gerardo Gomez. y su duracién de cada capsula era de 10 minutos. Estos dos 
programas fueron una coproduccién de XEEP y Conacyt. 

En las Capsulas infantiles para el Fondo de Cultura Econémica se dramatizaban obras 
literarias, se dejaban inconclusas y se invitaba leer la obra a los nifios para que descubrieran el 

final de la historia. Se transmitieron del 11 de enero al 12 de marzo de 1993, a las 12:00 horas, 
con duracion de cinco minutos. Fue una coproduccién de Radio Educacién y el Fondo de Cultura 

Econémica. La produccién fue de Mary Paz Gener Rivera. 

Finalmente, dentro del grupo de series que se produjeron en el primer lustro de 1990, se 

encuentra De loco un poco su transmisién comenzé el 6 de marzo de 1993, los sébados de 09:00 

a 09:30 horas. Y terminé su transmisién el 20 de enero de 1996. Era un noticiero cultura en el 
cual se dio informacion general de lugares culturales y recreativos que podian visitar los nifios en 

*Ibidem, p 251 
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su tiempo libre. La produccién fuc a cargo de Hannia Novell, las voces de Lourdes Miuggenburg 

y Edgar Cruz, En los ultimos programas estuvicron en la locucién Hannia Novell y Edgar Cruz. 

Esta breve cronologia describe lo que podriamos denominar como un “boom” de las series 

infantiles en Radio Educacion. Por la cantidad y calidad de las emisiones cfectuadas en ese lustro 

(razén por la cual hemos elegido el periodo como tema de estudio), mas adelante analizaremos 

una muestra de series representativas de este periodo, 

2.1. LUGAR QUE OCUPAN LAS SERIES INFANTILES DENTRO DE LA 

PROGRAMACION DE XEEP. 

Las caracteristicas de la programacién de Radio Educacién son generadas por dos aspectos. 
El primero, por cierto muy importante, es el compromiso como estacién de la Secretaria de 
Educacién Ptiblica, que le da personalidad cultural y oficial, es decir, tiene su propio reglamento 

que sefiala cuales son sus lineamientos a seguir. Y en segundo lugar, es su funci6n como medio 
de comunicacién de servicio social orientado a dar mensajes de corte educativo. 

85 
Radio Educacién clasifica los programas a través de su “carta programatica”’’ en los 

contenidos siguientes: 

e Los de informacién general, éstos cubren el 6 por ciento del tiempo de la programacién. 

En rubro se ubican tos noticiarios que presentan hechos nacionales e internacionales, 

© Los de informacién cultural, a los cuales se dedica un 13 por ciento de tiempo total, y son 
los noticiarios culturales relativos al cine, a los espect4culos de musica, danza, 

informacién sobre actividades del Instituto Nacional de Bellas Artes y actividades de 
instituciones de educacién superior; 

¢ Los de Anilisis y critica tienen el 3 por ciento del tiempo de lasprogramacién, Aqui se 

encuentran los programas editoriales y mesas redondas que analizan diversos temas de la 
vida politica; y 

e A los programas de esparcimiento se les dedica el 77 por ciento que resulta ser el mayor 

tiempo de la programacioén de XEEP. En este grupo estan los programas musicales, los 
culturales cuya finalidad es entretener al ptiblico escucha de manera sencilla y amena, 

ademas se incluyen los nimeros musicales que se transmiten durante la programacion y 

que no forman parte de un plan especifico. 

Dentro de! espacio de los programas mencionados, hay un tiempo dedicado a los nifios que es 

minimo, pues segtin el Departamento de Evaluacién de Radio Educacion, corresponde apenas a 

un 6 por ciento del total de su programacién. 

Sin embargo, si sacamos el porcentaje de producciones infantiles que salieron al aire de 1990 

a 1995, el resultado es el siguiente: durante los 5 afios se transmitieron un total de 65.10 dias de 

55s un esquema que contiene los programas que se transmiten al aire mensualmente. 

**Mutioz Garcia, Maria de los Angeles, Radio Educactén, una difusora cultural del Estado mexicano, Tesis, FCPyS- 

UNAM, 1980, pp. 66,67. 

35



programas infantiles, ésto significa que si 5 afios es igual a 1825 dias y que forman el 100 por 

ciento de la transmisién, entonces 65.10 dias resulta ser el 7.89 por ciento. 

Si el porcentaje se promedia semanalmente tendremos que, una semana tiene 168 horas que 

equivalen al 100 por ciento de la programacién; entonces, si se transmitieron 6 horas con 30 
minutos de programas infantiles, esto equivale al 3.74 por ciento de la programacién semanal. 

En cuanto se refiere a las emisiones por dia se tiene lo siguiente: el dia tiene 24 horas que 

seria el 100 por ciento de la programacién, entonces, si se transmitié una hora con treimta 
minutos de programas infantiles, ésto equivale al 6.25 por ciento. Y los dias en los que sélo se 

transmitié una hora de emisién infantil, ésta ocupo el 4.16 por ciento de la programacién. 

Si dicho porcentaye es poco para la emisora que ha dedicado mds tiempo a programas 
infantiles, es mas grave la carencia en otras emisoras. 

En el siguiente cuadro se observara un ejemplo del ntimero de series que se transmitieron por 
las emisoras del Distrito Federal en abril de 1992 y de 1993, por supuesto Radio Educacién tuvo 
dentro de su programacién mas series infantiles. 

(Ver anexo 1, cuadro 1)” 

Los datos del cuadro 1 indican que en abril de 1992, de 33 emisoras en el Distrito Federal 

sélo once transmitieron series infantiles, de las cuales Radio Educacién fue la mas alta con 5 

series, siguiendole Radio Universidad y la XEW, ambas con 4 series; por su parte, Radio 660, 

Radio 710, la “B” Grande y Rock Formula con 2 series, y Radio Chapultepec, Radio Red, Radio 
Acir, Radio Alegria y Radio Al con una serie en su programacién. 

En lo que corresponde ai mes de abril de 1993, el cuadro indica que de las 33 emisoras, sdlo 

10 incluyeron en su progtamacién series infantiles y son las mismas emisoras que transmitieron 
programas infantiles en abril de 1992. 

Radio Educacién se mantuvo en el primer lugar con 6 series infantiles al aire (con una més 
que en abril de 1992), También, hay emisoras que disminuyeron el nimero de series, como la 

XEW de 4 a2 series y Rock Férmula de 2 a una serie. 

Las emisoras que mantuvieron el numero de series fueron; Radio Chapultepec (1 serie), 

Radio 660 (2 series), Radio 710 (2 series), Radio Red (1 serie), la “B” Grande (2 series), Radio 

Acir (1 serie) y Radio Alegria (1 serie). Y la emisora que dejé de transmitir series infantiles fue 

Radio AI. 

Como se puede observar, existen estaciones que incluyen dentro de su programacién series 
infantiles, sin embargo, son muy pocas estaciones y también las series que se programan en éstas. 

Pues en abril de 1992 salieron al aire un total de 26 series infantiles y en abril de 1993 disminuyd 

a 23 series. 

El cuadro 1, es un ejemplo del numero de series que las emisoras del Distrito Federal han 
incluido en su programacién, ahora se presentaran dos cuadros en donde se muestran las series 
infantiles que Radio Educacion incluyé en su programacién de los afios de 1994 y de 1995. 
Dichos cuadros se realizaron con base en los datos expuestos por los Estudios de Audiencia, 

“Los datos fueron tomados de Coronado Zarco, Claudia Patricia, Op. Cit, pp. 37 y 38. 
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elaborados de enero de 1994 a diciembre de 1995, en cl Departamento de Audiencia y 

Evaluacién de dicha emisora. 

Es importante mencionar que los programas contemplados son los que reportaron los equipos 

de produccién en su informe mensual a dicho departamento, Ademas cabe aclarar que cl 
Departamento de Audiencia y Evaluacién comenz6 ha realizar los Estudios de Audiencia a partir 

de 1994, por lo tanto no se tienen datos de los aiios anteriores que comprende e! perfodo que se 

analiza en la presente investigacién (de 1990 a 1993), 

Sin embargo para los fines de obtencién de una minima muestra estadistica, este concentrado 
de datos resulta revelador pues da una clara idea de la densidad de informacion dirigida a los 

nifios en la emisora mas prolifica en el panorama radial del pais. 

Por lo pronto, a continuacién se muestra en el cuadro niimero 2 la programacién que 

transmitid Radio Educacién en 1994, 

(Ver anexo 1, cuadro 2) 

En el cuadro 2, sefiala que de enero a diciembre de 1994, se transmitieron dentro de la 
programacién 4 series infantiles de 44 programas. Ademés, las series infantiles salicron al aire en 

diferentes horarios y dias. 

Radio si es la wnica serie que se transmitié de lunes a viernes, con una hora de duracion 
(07:03 a 08:00 horas). 

La serie Circo, maroma y libros se transmitidé los viernes de 16:30 a 17:00 horas (un dia a la 
semana con media hora de duracidn). 

Las series sabatinas son De /oco un poco y Cachivaches se transmitieron los sébados con 

media hora de duracién, la primera a las 08:30 horas y la segunda a las 9:00 horas. 

En lo que se refiere a los programas no infantiles, los que tienen é1 mismo horario y dia, 

fueron sustituidos por el segundo que aparece en seguida, por ejemplo, el programa *** Benita 

Galeana es sustituida por Asesinato en la fonoteca y ésta por el programa La fuga, y después por 

la radionovela Lucha Reyes. 

**La inauguracién de los 100.000 watts fue un programa especial para la presentacién de 
dicho evento, se llevé a cabo el 12 de octubre de 1994, 

*** El Il maratén radiofénico de Radio Educacién se realiza cada afio en el ultimo fin de 

semana de octubre, con motivo del festejo por el aniversario de la fundacién de la emisora. Se le 

dedica un tiempo de 48 horas, durante cl cual se llevan a cabo transmisiones musicales en vivo, 
desde diferentes puntos de la ciudad y se manda la sefial a la emisora. 

Dentro del tiempo de transmisién del I maratén se dedica dos hora aproximadamente a la 

musica infantil y es conducida por los locutores que participan en los programas infantiles, en 

este afio fue el equipo de la serie Radio si: en la locucién estuvieron Emilio Ebergenyi y Mayté 
Ibargiiengoitia, y en la produccién Marta Romo. 

** Los asteriscos sefialan en orden los programas que aparecen en el bimestre que se encuentra en el cuadro numero 

2. 
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Pasaremos ahora a estudiar en el cuadro numero 3 los programas que se transmitieron de 

enero a diciembre de 1995, con el fin de constatar la produccion de ambos afios. 

(Ver anexo 1, cuadro 3) 

Como se sefiala en el cuadro 3, en 1995 se mantuvieron al aire las series infantiles 

Cachwaches, Circo, maroma y libros, De loco un poco, y Radio si, Las series conservaron su 
horario y dia de transmisin. 

En dicho afio, en la programacion aparecen nuevos programas para adultos (son los que estan 
sefialados con un guién en el cuadro 3), unos programas tienen cambio de horario (son los que 
estdn sefialados con un asterisco) y otros programas ya no aparecen. En este afio sélo aparecen 42 

programas, incluyendo los infantiles. No hay, como puede observarse, una variacién significativa 
en cuanto a la produccién infantil se refiere. 

Del 28 al 29 de octubre se programé el III maratén radiofénico de Radio Educacién, en el 
cual, de igual manera que el llevado a cabo en 1994, se dedicéd un tiempo para los nifios. 

En Ios cuadros anteriores mostramos las series infantiles que Radio Educacién incluyé en su 
programacion en los afios ya sefialados. Ahora, veremos qué lugar ocuparon las series infantiles 
dentro de las preferencias del auditorio, detectadas por medio de las Hamadas recibidas en el 
estudio. Los datos se tomaron de los informes que presentan los equipos de produccién cada mes 
al Departamento de Audiencia y Evaluacién, y que corresponden a los afios de 1994 y de 1995, 

Como ya aclaramos, los afios de 1990 a 1993 no hay informacion sobre estudios de rating, 
por ello, desconocemos la participacién que tuvo el ptiblico en la transmisién de los programas 
durante esos afios. 

El ntmero de llamadas que se reciben en la transmisién de los programas reflejan la 
participacion. directa que tienen los radioescuchas, y a la vez, indican la aceptacion e interés de 
los contenidos manejados en los programas. 

En primera instancia, se presenta a continuacién el primer bimestre de 1994. 

(Ver anexo 1, cuadro numero 4) 

El bimestre que presentamos en el cuadro niimero 4, podemos observar que sélo tres series 
infantiles estuvieron en la programacién de XEEP, estas fueron Cachivaches, Circo, maroma y 

libro, y Radio st. 

Existe diferencias notorias en cuanto a la cantidad de llamadas recibidas en los programas 

infantiles, esto se debe a varias razones. En primer lugar, Radio si se emite de lunes a viernes, y 
las otras dos series infantiles una vez por semana. En segundo lugar, Cachivaches y Circo, 

maroma y libros tienen una duracién de media hora, y Radio si se transmite durante una hora. Y 
en tercer lugar Cachivaches es un programa grabado por lo que es dificil que el publico pueda 
participar directamente en el programa. 

Radio si fue la serie infantil con mas Hamadas telefénicas. En enero reporté 21.2 llamadas por 
programa, siendo un total de 383 llamadas al mes. Y en febrero aumenté con 26.4 llamadas por 
programa, que dan un total de 528 llamadas al mes. Por ello, ocupa el segundo lugar dentro de la 
programacién de Radio Educacién. 
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Si comparamos el niimero de Hamadas recibidas en la serie Radio si con un programa para 

adultos que se transmite de lunes a viernes, veremos que los niftos participan igual que los 

adultos, Por ejemplo, Yoz piblica es un programa politico para adultos, no hay una diferencia 

considerable que refleje que recibe mas Ilamadas que Radio si, pues en el mes de enero Voz 

publica recibié 502 lamadas en total, mas de las que recibid Radio sf (383), pero en febrero ja 

serie infantil recibié 528 flamadas y Voz publica recibié 497, por ello, Radio si resulta ser la que 

capté el mas alto numero de Illamadas que todos los programas de la estacién. 

La serie infantil Circo, maroma y libros recibié en el mes de enero 62 llamadas, un promedio 

de 15.5 llamadas por programa. En febrero tuvo un incremento con 72 llamadas que significa que 

atendié un promedio de 18 llamadas por programa. 

Circo, maroma y libros se transmitié una vez a la semana y tuvo una duracién de media hora 

(los viernes a las 16:30 horas). Si se compara esta serie infantil con programas para adultos, se 

verd que capta mas llamadas de las que reciben los programas para adultos y que se transmiten 

una vez por semana, pero con una hora de duracién (media hora mas que Circo, maroma y 

libros). Un ejemplo de ello son: El cafetero solitario con 63 !lamadas en enero y 65 en febrero; 

Ventana 1060 con 71 llamadas en enero y 9 en febrero, y el programa Dejemos de ser pacientes 

con 41 llamadas en enero y 71 Ilamadas en febrero. 

En febrero, el reporte de Radio si y Circo, maroma y libros manifesté que los nifios y los 

adolescentes conformaron el grupo mayoritario entre el auditorio total que se comunica en la 

estacién, Dicho grupo ocupé el 55 por ciento del total de radioescuchas en el mes reportado. 

También, Cachivaches es una serie infantil que salié al aire durante el primer bimestre de 

1994, tuvo el mismo tiempo de transmisién que Circo, maroma y libros, sin embargo, recibié un 

ntimero minimo de llamadas, en enero recibié 2 llamadas y en febrero no reporté llamadas. 

La explicacién del por qué la serie Cachivaches report un minimo dg !lamadas es por haber 

sido un programa grabado en el que fue dificil que el auditorio infantil pudiera participar 

directamente en el programa. 

Por lo anterior, Cachivaches no reporta numero de !lamadas en todos los bimestres que 

abarcan de marzo-abril de 1994 a noviembre-diciembre de 1995, 

En el cuadro numero cinco se presenta el segundo bimestre de 1994: 

(ver anexo 1, cuadro mimero 5). 

Durante el segundo bimestre de 1994, la serie Radio si recibid en marzo 364 Hamadas que 

resulta un promedio de 24 Namadas por programa. La serie continué con un buen lugar en la 

participacién de los radioescuchas, aunque en este bimestre el programa Voz ptiblica capté mas 

llamadas (marzo 550 y abril 493). 

Circo, maroma y libros continué en un buen lugar de aceptacién, comparado con los 

programas para adultos que tienen el mismo tiempo de duracién. La serie infantil reporté en 

marzo 59 !lamadas que da un promedio de 19 llamadas por programa, y en abril 36 llamadas con 

un promedio de 12 Ilamadas por programa. 
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El! equipo de preduccién de Circo, maroma y libros informé en su reporte del mes de marzo, 

que el auditorio mas participativo de fa serie oscila entre los nueve afios (40 por ciento) y de los 
10 a los 19 afios (25 por ciento).” 

En el cuadro ntimero seis se presenta el tercer bimestre de 1994: 

(ver anexo 1, cuadro numero 6) 

En el tercer bimestre de 1994, siguen en la lista las series Circo, maroma y libros, y Radto si; 

la primera con 23 llamadas en mayo y 32 en junio, y la segunda con 442 en mayo y 526 en junio. 

Circo, maroma y libros disminuy6 el nimero de llamadas en este bimestre, esto se debe a que 

transmitid mas programas grabados. Cuando es asi, no se reportan las llamadas; ademas los 

locutores informan al publico infantil que el programa es grabado y por ello, no habra una 
persona que conteste sus |lamadas, si desean hacer algun comentario lo hagan en el siguiente 
programa en vivo. 

El 7 de junio, el equipo encargado de la produccion de la serie de Radio si realizé una 

evaluacién para detectar el interés del publico sobre el contenido de sus programas. El resultado 
que se obtuvo fue que sobresale la participacién de los nifios, sin embargo, hay adultos que 
escuchan el programa porque les parece entretenido.” 

En el cuadro numero siete presentamos el cuarto bimestre de 1994: 

(ver anexo 1, cuadro nimero 7) 

En el cuarto bimestre de 1994, Circo, maroma y libros atendié en julio 66 Ilamadas con un 
promedio de 16 por programa y en agosto 40 llamadas con un promedio de 13 por programa. 

En los reportes de Ilamadas del mes de agosto aparece Ja serie infantil De loco un poco, ésta 
se transmitié una vez por semana con media hora de duracién (s4bado de 8:30 a 9:00 horas). El 

teporte de sus llamadas muestra la aceptacién del publico infantil, pues recibid $7 Hamadas que 
dan un promedio de 14 llamadas por programa. 

En este bimestre, Radio si no reporté llamadas debido a que durante el periodo de vacaciones 

escolares de los nifios se transmitieron programas grabados dentro de su horario como: Amorcito 
corazon y Besos de papel. Generalmente cuando se transmiten programas grabados no se 
reportan la Ilamadas telefénicas del pubblico. 

En el cuadro numero ocho se presenta el quinto bimestre de 1994. 

(ver anexo 1, cuadro ntimero 8) 

El bimestre que va de septiembre a octubre de 1994, todas las series infantiles que estuvieron 

dentro de !a programacién reportaron sus llamadas, a excepcidn de la serie Cachivaches. 

Circo, maroma y libros tuvo en septiembre 73 llamadas con un promedio de 18 llamadas por 

“Véase Estudio de audiencia del mes de marzo de 1994, —con base en las llamadas recibidas durante el mes de 

marzo—, Subdireccién de Planeacién y Evaiuacién de XEEP, p. 34. 

Véase Estudio estadisneo de audiencia del mes de junio de 1994, —~ con base en los reportes telefénicos 

recibidos en cabina-—-, Departamento de Normas y Control de Calidad, XEEP, p. 15. 
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programa, en octubre 56 llamadas con un promedio de 19 llamadas por programa. 

De loco un poco recibié en septiembre un total de 45 llamadas con un promedio de 22 
Hamadas por programa y en agosto tuvo 102 liamadas con un promedio de 20 Iamadas por 

programa. 

En el Estudio Estadistico de Audiencia de octubre se detectd que la serie De loco un poco 

ocup6 el primer lugar de rating con una llamada cada minuto y medio. 

Por otra parte, como en este bimestre regresan los nifios a la escuela, la serie Radio si vuelve 

a transmitirse en vivo. En septiembre atendid 493 Hamadas con un promedio de 25 llamadas, y 

en octubre un total de 426 llamadas con un promedio de 30 por programa, 

En el cuadro ntimero nueve se presenta el sexto bimestre de 1994, 

(ver anexo L, cuadro numero 9) 

En el ultimo bimestre de 1994, que comprende los meses de noviembre y diciembre, se tienen 

los siguientes datos. 

Las series Cachivaches y Circo, maroma y libros no reportaron llamadas. 

De loco un poco capté en noviembre un total de 48 IHamadas con un promedio de 12 por 
programa y decrecié en diciembre, pues reporté 5 llamadas (inicamente se transmitié un 

programa en vivo). 

Radio si atendidé en noviembre 344 llamadas con un promedio de 24 por programa. En cuanto 
al mes de diciembre disminuyé el nimero de Hamadas a 134 con un promedio de 22 llamadas 

por programa, 

Es importante seflalar que los nifios salen de vacaciones de la escuela por las fiestas 
dicembrinas; por lo tanto, la serie Radio si en esas fechas se transmiten programas grabados y 

musica infantil. 

Con el niimero de llamadas telefénicas que recibieron las series infantiles durante 1994, es 

notorio que el publico que participa mas es el ptiblico infantil y el adolescente. Seguin los 
reportes de los equipos de produccién, en las series infantiles participa mas el publico, 

Radio si es 1a serie infantil con mas !lamadas telefénicas, ocupa el segundo lugar de los 
programas que se transmiten en la estacién por recibir mas llamadas. El elevado rating refleja el 

éxito del programa. . 

En el ato de 1995, las series infantiles mantuvieron su lugar dentro de la programacién de 

Radio Educacion. 

En los informes que presentaron los equipos de produccién sobre el numero de llamadas 

recibidas correspondientes al primer bimestre de dicho afio, se reporté lo siguiente: 

(ver anexo 1, cuadro nimero 10) 

La serie Cachivaches continuo en este afio sin reportar sus llamadas, como ya se explicd, es 
un programa grabado, por lo tanto, el piblico no pudo participar directamente. 

Por su parte, el equipo de produccién de la serie Circo, maroma y libros no reporté llamadas, 
aunque si salieron al aire programas grabados durante el bimestre. 
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De loco un poco reporté cn enero 35 llamadas con un promedio de 11 Ilamadas por programa 
y en febrero disminuyé el numero de Ilamadas, pues sdlo tuvo 20 (en este mes transmitié mas 
programas grabados). 

Radio si mantuvo un buen lugar dentro de Ja aceptacién del publico infantil, ello se refleja 

con el niimero de Hlamadas que recibid, pues en enero atendié 330 llamadas con un promedio de 
25 llamadas por programa, y en febrero fue un total de 363 llamadas con un promedio de 25 
llamadas. 

En el segundo bimestre de 1995 se reporté lo siguiente: 

(ver anexo 1, cuadro numero 11) 

En este bimestre, Circo maroma y libros sélo transmitié 2 programas en vivo y los dem4s 

fueron grabados (seis programas). Asi es como tuvo en marzo un total de 27 Ilamadas y en abril 
14 llamadas, 

La serie De loce un poco no reporté llamadas en el mes de marzo y en abril recibié 62 
llamadas con un promedio de 20 por programa. 

En el mes de marzo, Radio si atendié 374 llamadas con un promedio de 26 Ilamadas por 

programa, y en abril tuvo un descenso, sdlo recibié 162 Mamadas con un promedio de 23 por 
programa. Esto se debié porque se transmitieron programas grabados en ¢l periodo de vacaciones 
por semana santa (del 10 al 21 de abril). 

En el tercer bimestre de 1995, se obtuvieron los siguientes datos. 

(ver anexo 1, cuadro 12) 

El reporte de Ilamadas de la serie Circo, maroma y libros continué con bajo nimero de 

llamadas, en mayo recibié 14 llamadas y en junio 16, y la superé De loco un poco, ésta capté en 
mayo un total de 55 liamadas (13 ilamadas por programa) y en junio 39 (19 Ilamadas por 

programas). 

Radio si presentd en su informe 358 Ilamadas en mayo (22 llamadas por programa) y 466 

Hamadas en junio (24 llamadas por programa). 

En el bimestre que forman julio y agosto se obtuvo el siguiente nimero de llamadas. 

(ver anexo 1, cuadro nimero 13) 

En el cuarto bimestre de 1995, la serie Circo, maroma y libros capté un mayor numero de 

llamadas que en los bimestres anteriores. En julio tuvo 96 Ilamadas con un promedio de 24 

tlamadas por programa, y en agosto 80 llamadas con un promedio de 26 por programa. 

La serie De loco un poco atendié en julio 70 llamadas con un promedio de 14 por programa y 

en agosto 49 Ilamadas con un promedio de 16 llamadas. 

En este bimestre comienzan las vacaciones de verano, es cuando los nifios salen de 

vacaciones de la escuela y en este periodo la serie Radio si transmitid programas grabados 
(radionovelas infantiles), El numero de Hamadas disminuyeron en julio, sélo se recibieron 94 que 
dan como promedio 18 ilamadas por programa y en agosto no reporté Ilamadas. 
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Lo que corresponde al quinto bimestre (septicmbre y octubre) se ticne la siguiente 

informacién. 

(ver anexo 1, cuadro numero 14) 

Circo maroma y libros recibié en septiembre 86 Ilamadas con un promedio de 17 por 

programa, en octubre 66 llamadas con un promedio de 22 por programa. 

De loco un poco capté en septiembre 42 Hamadas con un promedio de 14 por programa, y en 

octubre 92 Hamadas con un promedio de 23 por transmisién. 

En este bimestre, Radio si repone su posicién como serie con mayor ntimero de llamadas, en 

septiembre atendié 490 llamadas con un promedio de 36 por programa, y en octubre 393 
llamadas con un promedio de 30 por programa. Esta vez tuvo un mayor ntimero que el programa 

politico Voz piblica (septiembre: 405 y octubre: 334). 

En el ultimo bimestre de 1995 (noviembre y diciembre), las serics infantiles se mantuvieron 

dentro de la programacién de Radio Educacién. 

(ver anexo 1, cuadro ntimero 15) 

Circo maroma y libros recibié en noviembre 39 llamadas (19 Iamadas por programa) y en 

diciembre no reporté Ilamadas. 

La serie anterior fue superada por el numero de Ilamadas que recibié De loco un poco, la cual 

tuvo en noviembre 76 llamadas con un promedio de 23 por programa y en diciembre 66 con un 

promedio de 22 llamadas por programa. 

Radio si en noviembre recibid 397 llamadas con un promedio de 30 por programa, y en 

diciembre 113 llamadas con un promedio de 22 por emisi6n. En éste mes disminuyé su numero 

de Ilamadas por transmitir programas grabados durante cl periodo de vacaciones por las fiestas 

de fin de afio. 

El contenido de las Namadas telefénicas mas repetido durante 1995, se solicita que la serie 

infantil Radio si se transmita en vivo en vacaciones.”' 

Los programas son evaluados por medio del rating detectado por el niimero de llamadas 

telefénicas efectuadas por el publico, y a través de las llamadas se refleja el interés del publico 

por los temas y los formatos de las series. 

El desglose de llamadas recibidas de enero de 1994 a diciembre de 1995 podemos observar 
que tos programas infantiles tienen mas llamadas que los programas para adultos. Lo anterior se 
debe a que la mayoria de los programas para nifios son en vivo (Cachivaches es la unica serie 
grabada) y ésto ayuda a que el publico tenga la oportunidad de participar en las series. 

Otra de las cuestiones de por qué las series infantiles reciben mas llamadas telefénicas que los 
programas para adultos, es porque los equipos de produccién de fas series infantiles son quienes 

reportan mas las Ilamadas telefénicas que recibieron durante sus transmisiones, y por su parte, 
los equipos de produccién de programas para adultos casi no reportan las ilamadas telefonicas 

que tuvieron durante sus transmisiones, 

“ibidem, p. 10. 
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También, los productores de las series infantiles reflejan su interés por dar a conocer la 

participacién del publico dentro de sus programas. Pues de acuerdo con los tiempos asignados, 

sélo el 6 por ciento del tiempo de la programacién es dedicado a programas infantiles”; y atin 
con este porcentaje (que es minimo) los reportes sefialan que reciben un alto rating. 

La participacion de los radioescuchas asigna el lugar que debe ocupar una sene. Y los 
cuadros indican que [as series infantiles ocupan un lugar preponderante en la aceptacién dei 
publico infantil. 

2.2. SEGUIMIENTO DE POLITICAS ESTABLECIDAS POR RADIO EDUCACION 
DENTRO DE LAS SERIES INFANTILES. 

El perfil de Radio Educacién, como se mencions en el primer capitulo, desde sus inicios fue 
esencialmente educativa. Se considerd un instrumento para difundir la cultura, las tradiciones 

populares y los valores nacionales. La mayor parte de esos propédsitos esta contenida en sus 

programas infantiles. Basta hacer una revision a los temas tratados en sus series durante el lustro 

1990-1995, para cerciorarse de lo anterior: SIDA, tradiciones populares, sexualidad, politica 

nacional, ciencia, arte... practicamente nada se ha escapado al escrutinio de estos espacios 

destinados al publico infantil. 

En estricto sentido, la variedad de los contenidos y sus tratamientos se cifien a lo dispuesto 

por el perfil de la emisora, establecido claramente en el articulo primero del Acwerdo 22, ef cual 
sefiala que XEEP tiene por objeto: 

« “ Apoyar la ensefianza a cargo de la Secretaria, especialmente la ensefianza abierta; 

* Promover y difundir programas de interés cultural y civico, 

e Y transmitir programas que tiendan al mejoramiento del nivel cultural de la poblacién y 

que fomenten el correcto empleo del idioma nacional.” 

La politica de comunicacién educativa delineada por estos principios, se cumple cabalmente 

en la emisora, entre otras cosas porque cuenta con mecanismos burocraticos que le permiten dar 
un estricto y escrupuloso seguimiento trimestral a los contenidos de todas sus emisiones, 
particularmente las infantiles. 

En sendas reuniones de trabajo, Radio Educacién pone luz roja a los programas que se salen 

del perfil o luz verde a los que si lo hacen por sus caracteristicas y objetivos, y el tratamiento de 

sus contenidos. 

Ademias, la Subdireccién de Planeacién y Evaluacion se encarga de realizar los estudios y el 

seguimiento del avance de todos los programas; a través de éstos se toma en consideracién la 

opinidén del ptiblico que es captada por las Ilamadas telefénicas y por la correspondencia (en el 
anterior subcapitulo se presenté el desglose de llamadas que permite detectar en qué lugar 

*Véase Estudio estadistico de audiencia del mes de abril de 1995, —con base en los reportes telefénicos recibidos 

en cabina—, Departamento de Normas y Control de Calidad, XEEP, p. 23. 
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cotocan los programas los radioescuchas con su patticipacién). 

Estos dos mecanismos: 1a supervisién “autocritica” y la medicién sistematica del rating, ha 

permitido a Radio Educacién mantener un buen nivel de calidad y renovacion, por lo menos en 

los 5 afios recientes. 

Un ejemplo del estricto apego de las series infantiles son Ics temas desarrollados cn cada una 

de sus series entre 1990-1995: 

Radio si: manejé temas como “Los reyes magos”, “La vida extraterrestre’”, “El conilicto de 
9966 Chiapas”, “Los deseos”, “Las ballenas”, “La informacién”, “Los accidentes y su prevencién“ “La 

oye 
paz”, “El miedo”, “El racismo”, “Las malas costumbres” y “La educacién”, 

Circo, maroma y libros: presenté temas como, “I.a comunicacién entre padres e hijos”, “La 
nw 

tradicién de los juguetes y los Reyes magos”, “Lavarse los dientes después de cada alimento”, y 

asuntos relacionados con la lectura de obras literarias. 

Cachivaches transmitié temas sobre: “La cortesia”, “La discriminacién”, “El estres”, “Cada 

quien siente a su modo”, 

De loco un poco informé sobre lugares y espacios culturales que podian visitar los nifios en 

su tiempo libre como el teatro, la musica, la danza, museos, y otros espacios recreativos 

culturales. 

Dmocdpsulas desarrollé informacién sobre los dinosaurios y sus caracteristicas evolutivas. 

Intron traté sobre temas cientificos: “El DNA”, “La bomba atémica”, “El primer hombre”, 

“El universo”, “La biotecnologia”. 

Los tratamientos dados a los diferentes temas que trataron las series infantiles fueron 
atractivos para los nifios. Esto es notorio al observar la participacidn obtenida a través de las 

llamadas (véase los cuadros de desglose de llamadas presentados en el anterior subcapitulo). 

Estos datos -—la existencia de una politica educativa clara, y los mecanismos de vigilancia 

que la preservan—, ademas de la evidencia del rating, nos revelan la pertinencia y absoluta 

viabilidad de las series infantiles, por lo menos dentro de esta emisora. 

Pertinencia que se deriva del hecho, como verificaremos en los siguientes apartados, de que la 

mayoria de las series infantiles de Radio Educacién logran un buen equilibrio entre informacién 

y diversion. 

En tal sentido, los logros de la emisora se aproximan mucho a lo afirmado por Mario Kaphin 
cuando se refirid a la mayor o menor eficacia pedagégica del mensaje radiofénico dependera en 

la medida que se logre que sea interesante, sin monotonia, con creatividad, que aproveche el 

poder de la sugestién del medio, que estimule la imaginacion del perceptor, que suscite imagenes 

auditivas, que desarrolle la capacidad de empatia y parta de las necesidades culturales de los 

destinatarios.” 

Pero ésto se vera mas detallado en el siguiente capitulo donde se presenta un estudio sobre las 

series infantiles mas sobresalientes, transmitidas de 1990 a 1995, 

Kaplin, Mario, Op Cuit., p. 76. 

45



CAPITULO 3 

ANALISIS DE LAS SERIES INFANTILES QUE SE PRODUJERON 
DE 1990 A 1995 EN RADIO EDUCACION 

En los siguientes puntos de este capitulo se desarrolla un somero andlisis de contenido 
de !as series infantiles comprendidas en el periodo que va de 1990 a 1995. 

El periodo para el estudio analitico de las series infantiles se eligié porque fue 

particularmente prédigo en producciones de corte infantil en Radio Educacién, Ademéas, 

dentro de dicha fecha ocurrié la desintegracién de Radio Rin la estacién de los nifios, 

después de ésta, XEEP ha sido la estacién con mas espacios para los nifios (véase el cuadro 
1 del anexo 1). 

Es pertinente aclarar que las series consideradas para el estudio analitico, se eligieron de 
acuerdo con las caracteristicas que las determinan como sobresalientes. 

4Cuales son las caracteristicas que distinguen como “sobresalientes” a determinadas 
series? Para contestar esta pregunta elegimos aquellas series que se mantuvieron al aire 

ininterrumpidamente durante un afio como minimo, o por la calidad de su contenido y 

estructura, 

Por ejemplo la mayoria de las cdpsulas infantiles como Dinocdpsulas, Intrén, Piensa 

rapido y Las cdpsulas infantiles para el Fondo de Cultura Econdmica se transmitieron en 
un periodo menor a un afio, sin embargo, por sus caracteristicas peculiares en el manejo de 

la informacién y de los personajes, el costo de su produccién y el hecho de que fueron 

coproducciones, nos impulsaron a realizar un estudio de ellas. 

Otro factor que se consideré para la eleccién de estas series fue el rating; recibieron mds 

Namadas telefénicas durante su periodo de emision. Asi ocurrié, por ejemplo, con Radio si; 

De loco un poco; Circo, maroma y libros, y Cachivaches, Son programas en los cuales el 

auditorio participéd activamente con sus llamadas telefénicas, ésto de acuerdo con los 
estudios de audiencia de 1994 y de 1995 que ya hemos sefialado. 

Para llevar a cabo el andlisis, retomaremos el procedimiento que ya hemos empleado 

antes: el analisis se hizo mediante el recurso de estudiar el primer programa para ver c6mo 

inicié la serie; uno o dos programas tomados al azar de la mitad de la serie con el fin de 

detectar si hubo cambios, y uno 0 los dos ultimos programas para observar si su estructura o 
contenido cambiaron. 

Es preciso aclarar que aunque el muestreo presentado aqui se reduce a unos pocos 

capitulos de cada serie por cuestiones de extension, el trabajo de revisién se efectud 
practicamente en todos los capitulos de todas fas series; ello represento escuchar 

aproximadamente 35 horas con 18 minutos de programas grabados, 

Veamos qué estructura y qué contenidos manejaron cada una de las 20 series infantiles 

del grupo elegido. 
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3.1, SERIE DUBINACA (1990). 

La serie Dubifiaca se transmitié en la programacion dc Radio Educacién en el afio de 

1990 (en la ficha técnica del programa no aparece el mes exacto ni el horario en que salié al 

aire). 

Estuvo compuesta de 15 capitulos y fue disefiada y producida por José Maria Garcia, 

quien también fue el locutor durante toda la serie. En los programas monitoreados: 1 

“Guatemala”, 2 “El Salvador” y 9 “Perit”, estuvo a cargo de los controles técnicos Roberto 

Martinez y en los programas 10 “Ecuador” y 15 “México”, los ejecuté Marcos Estevez 

Al tratarse de una serie cuyos capitulos eran monotematicos, su estructura era muy 

simple. Basicamente se componia de los siguientes elementos que permanecieron 

inalterados durante la totalidad de los capitulos: 

a) Ruibrica de entrada. Integrada por una pieza musical original, compuesta por el 

mismo José Maria Garcia, contenia ademas un breve texto que narraba la “historia” 

de la serie (véase el ejemplo tipico transcrito mas adelante), y daba paso al tema del 

capitulo en turno. 

b) Desarrollo de un relato. A cargo de un solo locutor, apoyado por efectos y musica 

para ambientar, dar énfasis o personificar. Este relato, tenia una estructura 

convencional (planteamiento, desarrollo y conclusién), que siempre ofrecia una 

moraleja. 

Este cuento o relato, se dedicaba a un pajs latinoamericano en especial; involucraba 

entonces, elementos tipicos o inherentes al folklore de tal o cual nacién. Muchas 

veces se trataba, en efecto, de un cuento extraido de las tradiciones orales o escritas 

de, por ejemplo, Colombia, Guatemala, Nicaragua 0 México, pero casi siempre se 

trataba de una reelaboracién o una historia adaptada a*las condiciones 

contemporaneas del pais. 

Por ejemplo, el capitulo 2 es dedicado a El Salvador, el tema gira en torno de la guerra 

y la paz; tema de actualidad en el momento de la emisién, pues por esas fechas, 

1990, El Salvador sufria un recrudecimiento de su guerra civil que termind hasta el 

16 de enero de 1992. 

Esta serie, capitulo a capitulo, pretendia, y en parte lo logré, retomar la tradicion 

verbalista del cuento infantil leido por los padres a los nifios. Se traté en sintesis, de 

un género radiofénico que los autores identifican como Radio Cuento. 

De acuerdo con Mario Kaplin, el radiodrama unitario equivale al cuento, pues: 

La accion comienza y termina en esa Unica emisién. Al igual de lo que acontece en una 

obra de teatro, los personajes no tienen continuidad posterior, son creados en funcién de 

esa irradiacién independiente. La pieza radiofénica constituye una unidad en si, no forma 

parte de un conyunto,”* 

Por su parte, Marco Julio Linares en su obra El guién, nos dice que el radio cuento 

  

Mario Kaplin, Op Cit, p. 152. iP 
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generalmente se narra y se complementa con los recursos propios de la radio como 

son la mtsica, los efectos, lus voces. Por su duracién, tiene una estructura unitania 

debido a que, por su origen, cuenta con una anécdota.® 

c) Ritbrica de salida. Despedia la emisién empleando los mismos recursos que en la 
entrada: musica original y voz del locutor en alte revolucién (ardillita), 

d) Créditos. Finalmente se daban los nombres-dé los participantes. 

Esta es la estructura tipica que descubrimws en los programas analizados y transcritos 
(los guiones originales ya no existen), de los cuales presentamos un caso tipico a 
continuacién, que corresponde a la emisién ntmero 1. 

RUBRICA DE ENTRADA, ENTRA PIEZA MUSICAL DUBINACA. SUBE ¥ BAJA 
MANTENIENDOSE 

ARDILLITA: ““Lechuguitos y lechuguitas, damas y caballeros. jEste es el baile de 
las Dubifiacas!” - 

TEMA MUSICAL SUBE Y BAJA A FONDO MANTENIENDOSE 

LOCUTOR: “Hace unos afios llegaron a la tierra unos personajes increibles Ilenos 

de fantasia, de bondad y también de maldad, y en cuyo interior se 

escondia el corazon de cualquier nifio del mundo. Ellos son los 
Dubifiacas, con ellos viajé por América Latina y ellos me ayudaron a 

escribir un cuento de cada uno de los paises de este cdntinente. El 
primero de ellos se lo escribimos a México. Buscamos entonces una 
emisora que quisiera a los nifios, que se preocupase por ellos, por 
ustedes y llegamos a Radio Educacién, aqui se emitid el primer 

cuento de este viaje. Y yo se los voy a contar durante estos dias, 
semana a semana, a través de esta emisora, les vamos a contar todos 

los cuentos que escribimos América. gPreparados, listos? Hoy les 

contamos el que dedicamos a Guatemala.” 

TEMA MUSICAL SUBE Y BAJ a E. IRE TRO TEMA 
MUSICAL, SE MANTIENE A FONDO, 

LOCUTOR “Habia una vez un pais que estaba en guerra entre si. Era un pais 
hermoso, con naranjas verdes que sabian dulce y con voleanes 

grandiosos. Pero los gobernantes del norte no tenian las mismas ideas 
que los gobernantes del sur. Y como a veces ocurren estos casos en 
no ponerse de acuerdo entre ellos, decidieron que los ciudadanos dei 

norte y del sur se peléase. Y de esta forma se dilucidaria quién 
tendria razon, O sea, que para ellos la razon era 1a razén de las armas, 

y esa razon era mas fuerte que el de las palabras y que la del 
entendimiento. Y el norte y el sur entraron en una guerra. E! caso es 

*SMarco Julio Linares, Op Cit, p. 43. 
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6, 

LOCUTOR: 

LOCUTOR: 

que los ciudadanos del norte y del sur siembre habian sido amigos, 

pero los gobernantes les obligaron a luchar. Aquella era una guerra 

civil cruel. En la que tras muchos afios tuvieron que ir a luchar los 

jovenes, incluso nifios de no mas de catorce afios, esos nifios tenian 

que dejar de ir a la escuela y unirse a las armas. Nadie sabia 

exactamente por qué luchaban, sdlo lo sabian los gobernantes de uno 

y otro bando sentados en sus sillas de su oficina que no tenian otra 

misién que mandar a Jos ciudadanos a luchar porque, porque entre 

ellos no se ponian de acuerdo.” 

“Todos los soldados, los del norte y los del sur comenzaron a 

caminar tras de aquél nifio para ver cudl era el gran problema. 
Dirigidos por cl nifio Negaron a los matorrales. jAqui miren! jEs 

aqui! Dijo al llegar frente a una gran planta. Y ahi entre csos 
matorrales estaba el gran problema. Se trataba de una paloma que 

tenia las alas atrapadas por unas espinas. jEstd atrapada y yo no 

puedo sacarla! Dijo el nifio. Los soldados del norte y del sur dejaron 
sus armas en el suelo, comenzaron a separar las espinas que 
atrapaban a la paloma. Y aquellos soldados enemigos en ese 

momento olvidaron que estaban en guerra. Uno de ellos con mucho 
cuidadito sacé de ahi a la paloma, le dio un beso en el pico y se la 

entrego al pequefio.” 

“Me estan esperando en casa desde hace mucho!, jy a mil, dijo otro, 

iy a mi! comenzaron a decir todos. gY por qué luchamos? Interrogé 
otro, Y todos miraron aquella paloma que casi se perdia en el cielo. 

Los soldados del norte y del sur pensaron lo mismo. Se dieron una 
scfial de despedida. Y los soldados del norte comenzaron a caminar 

hacia su casa rumbo al norte. Y los del sur, caminaron hacia el sur. 

dejando todos sus armas en el suelo. Y los generales de ambos 

bandos llegaron corriendo desde sus respectivas trincheras. | Vuelvan 

a sus puestos! Dijo el general del norte, jSi no vuelven tendran que 
comparecer ante un consejo de guerra! Dijo el general del sur, Pero 

los soldados siguieron su camino. Los generales tras mirarse 

comenzaron a pelear entre ellos. Y el nifio sonriendo se alejé hacia su 
casa, echando una mirada en busca de la paloma que ya habia 

desaparecido en el cielo.” 

TEMA MUSICAL SUBE.Y BAJA A FONDO HASTA SALIR. RUBRICA DE SALIDA, ENTRA 
PIEZA MUSICAL DUBINACA, SE MANTIENE A FONDO, 

  

**Los tres puntos significan pirrafos o didlogos que no se transcribieron para reducir la extensién de cada 

ejemplo. Este recurso sera empleado en lo sucesivo. 
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ARDILLITA: ‘[Vengan, vengan! {Todos moviendo los omédplatos, las clavijas, la | 

rifionada y las orejas. ;|Venga, venga! Esos esqueletillos agarren el 
ritmo!” 

LOCUTOR: “Un cuento para la paz, para la paz en ese pais vecino que se llama 

Guatemala. Reciban todos los nifios de México un saludo carifioso de 
su amigo José Maria Garcia. Nos seguiremos escuchando, bueno 

pues, en esta serie de cuentos a América Latina. El préximo se lo 
vamos a dedicar al Salvador. Un abrazo muy fuerte, un beso muy 
fuerte de nuestro amigo Roberto Martinez que estuvo en los 
controles, Y desde aqui hasta el préximo dia. jChao!” 

PIEZA MUSICAL SUBE ¥ BAJA MANTENIEND ° 

ARDILLITA: “Cuando estés triste, cuando tengas un secreto cuenta con el 

Dubifiaca que vive dentro de ti, tratale bien porque él te quiere. jLos 
queremos!” 

PIEZA MUSICAL SUBE Y BAJA HASTA SALIR 

3.2. SERIE BATIDO Y ESPUMOSG (1991-1992), 

La serie infantil Batido y espumoso se transmitié en XEEP a partir del 2 de septiembre 
de 1991, de 7:05 a 7:55 horas, de lunes a viernes. El ultimo programa salié al aire el 30 de 
junio de 1992, 

Esta serie no tuvo patrocinadores y !a podemos ubicar dentro del género radiofénico de 

la miscelanea o radio revista. Aunque el locutor le daba un estilo de charla, por la forma de 
conducir el programa. Aproximadamente se dedicaba el 40 por ciento de cada emisién para 
transmitir piezas musicales. 

Mario Kaplhin explica que el género de la miscelanea, por su flexibilidad, permite 
manejar temas y secciones variados; generalmente es conducida por uno o dos locutores y 

puede adoptar, atin dentro de su modalidad miscelanea, contenidos de mayor interés 

informativo y educativo, pero deben ser presentados en forma breve y agil. Nunca alcanzara 
por supuesto, el nivel de profundidad en la informacién que se logra en otros géneros como 

el reportaje, sin embargo, dada su ductibilidad, es un género tipicamente radiofénico. 

En cuanto a la radiorevista, Mario Kaplin refiere que es el equivalente a la revista 
ilustrada de actualidad. Alterna diferentes temas, capitaliza en sus secciones diversos 

formatos como: entrevistas, crénicas, encuestas, charlas testimoniales, comentarios, breves 

didlogos consultorios (se refiere a la charla con especialistas que aceptan llamadas del 

publico). También intercala piezas musicales relacionadas con los temas presentados, con el 
fin de amenizar el programa. 

A través del desarrollo de tal género, poco a poco, pueden despertarse inquietudes, crear 
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consciencia e interés sobre asuntos de interés social, ampliando el horizonte informativo y 

conceptual de su audiencia.”” 

Otro género que destacan distintos autores es el de la charla, la cual, en el caso de 

Kaphin, es clasificada en tres variantes: la charla expositiva, la charla testimonial y la charla 

creativa. Esta ultima es: 

eminentemente vivencial. Debe establecer con el oyente una comunicacién humana y 

suscitar en él una respuesta personal. Por su contenido y por su forma, no se propone 

comunicar una informacion, sino transmitir una vivencia, despertando en el escucha su 

sentido de participacién y de responsabilidad,” 

Estamos entonces ante un género hibrido, en el cual se conjugaban, no siempre con 

buena fortuna, los géneros de [a charla, la misceldnea y la radiorevista, Esta mezcla de 
géneros le confirié una estructura peculiar, no siempre bien enfocada al ptblico meta. 

Como ejemplo de lo anterior podemos referir las entrevistas que parecian estar mas 
dirigidas al publico adolescente que al infantil, con la contradiccién de que 1a musica, era 

eminentemente infantil: temas de Cri cri, de los hermanos Rincdén, de Gabriela Huesca entre 

otros. 

Con todo, las entrevistas como estructura medular de toda una emisién no fueron 

frecuentes, por lo que la estructura general de la serie puede considerarse que no varid 
sustancialmente y se mantuvo como una miscelanea, si bien con esos “coqueteos” con la 

charla y la radiorevista, Un ejemplo de esa situacién de excepcidn, lo encontramos en el 

programa ntimero 7 cuyo tema fue “La Charreria”, basado en una larga entrevista que 

soporta la mayoria del programa. 

El programa se transmitia en vivo, Sélo en periodos vacacionales del equipo de 

produccidn o en dias festivos se emitia grabado. Salié al aire durante 13 meses: 

... tuvo muy buen éxito porque los nifios estaban contentos y sus papas también.” 

En esa misma entrevista, Eugenio Sanchez Aldana, quien fuera el locutor en todos los 
programas de la serie, afirmé que el objetivo de la serie fue divertir a los nifios con 

contenidos diddcticos y, despertar en él la creatividad y el ingenio razén por la cua! el 

programa, conforme se producia, iba creciendo en cuanto objetivos, aunque siempre con 

“un enfoque familiar”. 

El que maneja un programa para nifios debe ser apasionado de los escuintles, si no le 

gustan, si no lo apasionan, esta perdido.'” 

La produccién corrié a cargo de Lauro Gaspar Gutiérrez y Antonio Valaguer, y en la 

asistencia de produccién participé Tonatiuh Sanchez. 

Quiza lo mas peculiar de la serie fue su manejo de un tema cada vez, y a partir de él, se 

Mario Kaptin, Op Cu , pp. 144 y 145. 

Sibidem, pp. 136-138. 

Entrevista con Eugemo Sanchez Aldana el Domingo 16 de jumio de 1996. 

fdem, 
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anunciaban piezas musicales que hacian alusién o reforzaban lo dicho en el programa. Los 
elementos que conformaban la estructura eran los siguientes: 

a) La ribrica de entrada. Era un fragmento musical —al parecer compuesta ex 

profeso para la serie— que hablaba sobre la serie e invitaba a los nifios a levantarse 
para que no se les hiciera tarde. El acorde musical era producido por violines y 
guitarras, muy similar a la musica tradicional mexicana. 

b) Presentacién del programa. El locutor saludaba al publico y comentaba lo que iba 
a tratar el programa. 

c) Desarrollo del programa. Era a través de la platica del locutor con el publico, Por 
ejemplo el programa nimero uno trataba sobre los gatos; el locutor mencionaba que 

los gatos tienen un buen cuidado en las casas donde viven, hay algunos que son 

mejor tratados que otros, segtin la situacién econémica de sus duefios. Después el 
locutor anunciaba un tema musical —-’Un tango para un gato”—. Nuevamente el 

locutor hablaba sobre los gatos y presentaba un tema musical sobre los gatos, y asi 
sucesivamente. 

En algunos programas se presentaban invitados (nifios o adultos) que eran 
entrevistados durante todo el programa; otros mds trataban sobre el material 

producido por un personaje importante en el mundo infantil, por ejemplo el 
programa numero 5 presentaba informacién sobre el material que realizaba 
Gabilondo Soler (Cri-cri). 

Por otra parte, en el programa 7 que traté sobre “La Charreria”, se entrevistaban a 

personas relacionadas con la charreria; ademas en este programa estaba presente en 
el estudio un pequefio ptblico formado por nifios. 

Eugenio Sanchez sefiala que en la serie se trataban también temas conductuales por 
medio de juegos. 

Dentro de Ja serie habia dos secciones: 1) “Entre cuadernos” y 2) “Burro 16 o burro 

castigado”. 

1) En la primera se daban consejos, informacién u orientacién sobre las relaciones 

sociales. Por mencionar un ejemplo, en el programa niimero uno, en su seccién 
“Entre cuadernos”, el locutor decia adagios y dichos populares alusivos a los gatos 

29 6¢, como: “de noche todos los gatos son pardos”, “que no te den gato por liebre”, entre 

otros. 

2) La segunda seccién se titulaba “Burro 16 0 burro castigado”, y en ella se 
mencionaban las regias de los juegos como el “gato” o el “yo-yo”; también esta 

seccidn se aprovechaba para dar consejos a los nifios. 

Ambas secciones tenian una duracién promedio de dos a cinco minutos. 

Durante el desarrollo del programa, el locutor reiteradamente invitaba a los nifios a 
ilamar por via telefénica o escribir al programa, para que expresaran su opinién 

sobre el programa. 
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En un programa para mufios debe manejarse un lenguaje espontaneo y natural.'"" 

Eugenio Sanchez comenta que cl programa se preparaba gracias a una escaleta, pero 

también se daba libertad para hablar sobre un asunto que sugerian los nifios durante 

cl desarrollo del programa, 

Yo estuve muy contento con el programa, el resultado al aire me parecidé espléndido y 

sobre todo la reaccién de los ‘chavitos’ siempre muy participativos y espontaneos.' 

Eugenio Sanchez sugiere que haya mas programas infantiles pero con la condicién de 

que se enfoquen a la familia. 

d) Conclusién. Ei locutor daba un resumen final del contenido de la emision. 

e) Ritbrica de salida. Contenia lo mismo que la rubrica de entrada, 

f) Créditos. 

Ejemplificaremos el formato de La serie Batido y espumoso mediante el resumen 

transcrito de la emision del Programa numero | cuyo tema fue Los gatos, transmitido el 16 

de enero de 1991. 

E SE 

MUJER Y 
HOMBRE: (CANTAN) “Levantate no seas flojo a tomar tu chocolate en Batido 

y espumoso para que tu cuerpo aguante. {Vamos arriba chamaco no 

se te vaya hacer tarde!, jcon tanto carro en la calle la cosa se pone 

que arde!”’, 

SALE TEMA MUSICAL, 

LOCUTOR: “No te vayas a ir, no te vayas a ir porque hoy estamos contigo en este 
programa Batido y espumoso. Estamos contigo después de haberlo 
grabado, pero no te vayas porque hoy vamos a platicar contigo acerca 

de un animalito que nos acompafia desde siempre y que es el gato. Y 
todos los temas que se toquen hoy, serdn sobre el gato. Fijate nada 

mas los ‘nifidlogos’ y los no ‘nifidélogos’ han compuesto infinidad de 
canciones acerca de los gatos; y también hay muchos refranes de los 

cuales hablaremos en nuestra seccién ‘Entre cuadernos’. Asi que para 
que no se nos vaya mucho tiempo que te parece si, en primer lugar 

vez tu reloj y en segundo lugar escuchamos a los consentidos tuyos y 

nuestros que son estos japonesitos que interpretan Kuroneko 

Notango, tango para un gato negro en primer termino. Aqui lo 

  

‘dent 

dem 
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tienes.” 

ENTRA PIEZA MUSICAL, 

LOCUTOR: “Mira la hora, mira la hora porque hoy no estamos contigo. Es 

Batido y espumoso y que bueno que hayas seguido con nosotros y 
que te estés divirtiendo con lo que te proponemos escuchar. Aqui esta 

>” esta seccién ‘Entre cuadernos’. 

ENTRA TEMA MUSICAL, BAJA A FONDO MANTENIENDOSE. 

LOCUTOR: “Te acuerdas que te dijimos al principio del programa de hoy que hay 

muchos refranes y muchos dichos que mencionan a los gatos, pues 
aqui tienes algunos botones de muestra. Por ejemplo cuando dices 

jaqui hay gato encerrado! significa que hay misterio que hay algo 
poco claro, Cuando se dice jque no te vayan a dar gato por liebre! 

quiere decir que no te vayan a dar una cosa de buena calidad o mds 
bien dicho una cosa mala por alguna de buena calidad. Cuando 

alguien te diga jpues es que me quiero echar gato a retozar! es que 
quiere entrar en un juego o en la conversacién o en alguna cuestién 

en la que estén participando otros amigos. jPara gato viejo ratén 
tierno! esto es en el amor, los viejos justificamos nuestro gusto por 

las jovensitas, asi con ese refian. Y luego jde noche todos los gatos 
son pardos! quiere decir que como no se ve muy bien, pues toda pasa 

mas o menos del mismo color, del mismo tono y hasta que se 
enciende la luz del sol vemos la realidad. Luego también este juego 
de palabras y de conceptos que dice jel animal que es dos veces 

animal es el gato! ;Por qué? Porque es gato y arafia. Y jse defiende 
como gato boca arriba!, cuando es muy habil la persona pata pelear. 
jPisadas de gato! cuando las pisadas son muy tenues y apenas se 

oyen o no se oyen de plano. Y cuando alguien tiene boca de gato es 

cuando no puede soportar lo caliente, porque asi son los gatitos. Y 
cuando alguien es muy rico, si le quitas un dinero dicen jno hay 
problema es como quitarle un pelo a un gato! Lo que si te decimos 

aqui entre cuadernos, es que hay que prever problemas por si tienes 

alguna susceptibilidad en los bronquios, en los pulmones convivir 
con los gatitos desde lejos porque un pelo de gato en el arbol 

respiratorio, jen la torre! Esto te lo decimos entre cuadernos, jalla ti 
si quieres!” 

TEMA MUSICAL SUBE Y BAJA A FONDO HASTA SALIR, 

LOCUTOR: 

ENTRA PIEZA M' 

“Y una ‘nifidloga’ a todo dar, ya hoy retirada de la ‘mifiologia’ es 
Rocio Saénz y ella recopilé entre otras piezas esta que te va a gustar 
y que se llama La gatita Carlota.” 

ICAL, 
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LOCUTOR: “No se te olvide mirar el reloj para que no se te vaya a ser tarde y 

Ilcgues a tiempo donde tengas que llegar. Y aqui tienes un mensaje 
16“ 

en nuestra seccién ‘Burro 16 o burro castigado’ “. 

ENTRA TEMA MUSICAL, BAJA A FONRO MANTENIENDOSE, 

LOCUTOR: “Si te hablara de usted, te diria le vamos a recordar a usted que usted 
puede jugar gato para que no se aburra. Aqui en ta seccién Burro 

castigado. ,Te acuerdas del juego del gato?, Es muy senciilo, son dos 

Ifneas paralelas, asi verticales y dos lincas horizontales que se cruzan, 
y ahi tu contrincante o tu escogen si ponen ceritos o crucesitas. El 

chiste es poner al hilo ya sea transversales o directas las cruces o los 

ceritos Si no gana ninguno de los dos, es decir si hay empate 
entonces es gato, te va a gustar al gato. Ademas para esperar en las 

terminales de camiones o en el aeropuerto o la sala de espera de los 

meédicos o donde quiera que tengas que esperar el juego del gato te va 
acompaiiar y fijate es un gato para que no se aburra,” 

TEMA MUSICAL SUBE Y BAJA A FONDO HASTA SALIR 

LOCUTOR: 

LOCUTOR: 

“\.. Estdbamos reflexionando en los apellidos, en los nombres y en 
los apodos también que tienen algunas personas, por ejemplo Gato 

Barbieri es un misico argentino excelente; el sefior Federico Fellini 
que ¢s cineasta italiano, Fellini. Ti sabes que los gatos son felinos, 

entonces en italiano los apellidos estén en plural, entonces Fellini 

significa los felinos; también en aleman hay un apellido Cat’s que 

significa gato precisamente. Y también hay la creencia de que los 

gatos no gustan del agua, no les gusta baiiarse, entonces cuando 

alguien dice que se llevd al gato al agua quiere decir que hizo las 
cosas muy bien, sobre todo se dice eso de fos artistas y es un refran 

muy usado en Cuba y en todas las Antillas. Te vamos a reiterar todos 

los refranes que dijimos Entre cuadernos...” 

“Gracias por tu atencién a Batido y espumoso. Hoy estuvimos 
contigo desde la grabacién de este programa que estuvo a cargo de 
Lauro Gaspar Gutiérrez y de Tofio Valaguer, quien por cierto nacié 

en Toulouse, Francia y nos recordé como pronuncian la R los 

franceses, dicen ‘egre’, entonces pues ya pasamos un buen ‘grato’ 

hablando de los mininos, de los felinos, Gracias a nombre de 
Tonatiuh en la asistencia de produccién y de Eugenio Sanchez 

Aldana al micréfono. Nos escuchamos mafiana.” 

TEMA MUSICAL SUBE Y BAJA A FONDO HASTA SALIR, 
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3.3. SERIE CACHIVACHES (1991-1995). 

EI primer programa se transmitié el 8 de septiembre de 1991, y hasta el 12 de octubre 

del mismo afio, comenzé sus transmisiones todos los sébados de 09:00 a 09:30 horas. 

La serie Cachivaches se emitis'” grabada, por lo tanto el ptiblico no pudo participar 
directamente en el programa. Segiin Edmundo Cepeda, productor de dicha serie fue un 
programa dirigido a “los nifios de 8 afios hasta la mayorfa de edad.”'™ 

La produccién de Ja serie estuvo desde el inicio a cargo de Edmundo Cepeda. Los 
guiones fueron de Edmundo Cepeda y Cruz Mejia. El elenco estuvo formado en orden de 

aparicién —~—segtin los programas monitoreados— por: Guillermo Henry, Francisca 
Vargas, Oscar Yoldi, Jaqueline Mayorga, Ricardo Cepeda, Carlos Pichardo, José Escandén, 

Angélica Pineda, Humberto Espinoza, Adriana Laffan, Fernando Mejia, Cruz Horacio, Cruz 

Mejia, Antonio Balaguer, Marlen Reyes, Ramon Barragan, Haydee Unda, Juan Huitrén, 
Miriam Carrillo, Lucia Cepeda, Rodrigo Cepeda, Joaquin Chable, Claudia Guzman, 

Guadalupe Ramos, Tofio Fernandez, Adriana Avila, Teresa Lagunes, Emily Jennifer, 

Citlalpilli Sanchez Aldana, Antonio Fernandez, Lourdes Morales, Roxana Trejo y Patricia 

Montes. 

EI musicalizador y efectista fue Vicente Morales. En la asistencia de produccién estuvo 

Eréndira Salazar, Ofelia Gonzalez y Angélica Cortés. La operacién técnica a cargo de 
Guillermo Lagarda, Lauro Gaspar y Miguel Arturo. 

Dentro del género radiofénico, la serie Cachivaches se puede considerar como 

dramatico. Sin embargo, también se puede ubicar dentro de los radiodramas seriados,'” 

aunque en cada programa se presentaba un tema diferente, es decir, no era una sola historia 
que continuara de un programa a otro. 

Para el estudio de esta serie se revisaron los programas 1 “Cortesia”, 2 
“Discriminacién”, 3 “Orientacién”, 34 “Cada quien siente a su modo”, 65 “Cuando yo sea 

grande”, 66 “El aparato digestivo”, 115 “Estrenando estrés”, 117 “La risa que nos da de 

refrnos tanto” y 178 “La casita de mufiecas”, 

Los elementos que dieron forma a la serie Cachivaches fueron los siguientes: 

a) Rubrica de entrada. Entra voz masculina adulta que dice con énfasis 

jCachivaches!, inmediatamente entra tema musical el Ropavejero de Cri cri. 

Nuevamente interviene voz masculina pregonando “jAlegrias, ilusiones, esperanzas 

usadas que vendan, temas prohibidos!...” Seguin el tema que tratara el programa se 

le agregaban las palabras, nombres de animales, actividades o costumbres para que 
las dijera ef pregonero, es decir, en las ultimas frases del pregonero se anunciaba lo 

que iba a tratar el programa. 

Por ejemplo, el programa numero 178 que se transcribe mds adelante, las ultimas 

‘Aan contintia transmitiéndose en XEEP. 

‘Entrevista con Edmundo Cepeda, lunes 29 de yulio de 1996. 

'SMario Kaplhin, Op. Cit., p. 153. 
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frases del pregonero son: “;Cordones umbilicales que romper!, jAtadismos, 

abolengos y roles familiares que cambiar! jLlamados de !a sangre, hipocresias y 

chantajes sentimentales que vendaaaaan!”. 

Algunos programas Comenzaron con una pequefia dramatizacién donde dialogeban 
dos o varios personajes, donde participaban nifios y adultos. Los didlogos eran sobre 

el tema que trataba el programa, es decir, era una breve introduccién al programa. Y 
después entraba la ribrica del programa. 

b) Desarrollo. Se exponia la historia a través de didlogos de los personajes que se 

referian sobre uno o varios asuntos como las actitudes, los oficios, las costumbres, 

el significado de conceptos, la descripcion de la educacién familiar, los animales; en 
general, temas que resultasen interesantes para los nifios. 

Los temas eran relacionados con las situaciones en las que se ha encontrado el 
radioescucha para atraer su atencién, Ademas, se manejaba constantemente el 

sentido del humor, se decian dichos o sc cantaban los juegos tradicionales 
mexicanos. 

Habia programas que trataban un tema en especifico, comenzaban y terminaban en el 
mismo; en otros programas primero se hablaba de un asunto especffico, luego en ese 
mismo didlogo se daba pie para comentar otro asunto, y asi sucesivamente, se 
hilvanaban diferentes ideas y comentarios. 

Una de las caracteristicas de la serie fue su sentido de lo critico. Solian hacer criticas 
sobre la politica, la familia, la moral. En ocasiones tos cambios de opiniones se 

daban con didlogos de diferentes personas o a veces se trasladaba hacia otra 
situacién y luego se regresaba a la anterior situacion . 

Otra caracteristica por destacar, que va en consonancia con lo dicho por Edmundo 

Cepeda en la cita reproducida antes, es el vocabulario empleado dentro de la serie, 
que muchas veces no estaba al aleance de los pequefios de ocho afios a quienes se 
pretendia llegar. 

Si bien muchos conceptos eran aclarados a lo largo de la emisién, muchos otros no lo 
eran (como un ejemplo de lo anterior, la autora del presente estudio elaboré una 

micro-encuesta con 10 nifios de ocho afios de estratos sociales distintos; ninguno de 

ellos entendié los conceptos “llamado de la sangre”, “chantaje sentimental” ni 
“hipocresia”, conceptos que nunca fueron explicados en 1a emisién en cuestidn), 

Los nifios—actores que participaban en la serie expresaban opiniones y comentarios; el 

lenguaje era sencillo, cuando se mencionaba una situacién o palabra dificil, un 
adulto explicaba lo que significaba, con el fin de que lo entendieran los nifios. 

En la serie no existié un personaje principal, sin embargo, las voces tanto de nifios 

cuanto de adultos eran las mismas en todos los programas, En algunos programas no 
se mencioné el nombre de los personajes. 

Hubo algunos programas donde los personajes mencionaban que estaban realizando un 

programa de radio. Con ésto se pretendia manifestar al ptblico que producir un 
programa de radio era como un juego o por lo menos algo accesible al gran publico. 
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c) Desenlace. Se presentaba la conclusién del programa, en la que se exponia una 
posicién intermedia del tema desarrollado, por ejemplo en el programa “La casita de 

mufiecas” (programa nimero 178), la conclusién la daba una nifia que comentaba 

que su familia no era posesiva ni indiferente, sino que cuando tendian a ser muy 

dependientes se les dejaba en libertad y cuando eran demasiado independientes se 
les limitaba. 

Otros programas tenian un final donde se decfa un comentario con sentido del humor, 
que era la conclusion, y era dicho indistintamente por un nifio o por un adulto. 

d) La rabrica de salida, Entra tema musical El ropavejero de Cn cri, y voz masculina 
adulta que decia con énfasis jCachivaches! Finalmente se mencionaban los créaitos 
y se mantenia el tera musical a fondo hasta salir. 

A continuacién transcribimos un ejemplo del guién del programa nimero 178 “La 

casita de mufiecas” de Cachivaches, el cual salié al aire el 8 de julio de 1995. 

e) Créditos. 

VOZ DE UN 

ADULTO: 

MUJER: 

VOZ 
MASCULINA: 

VOZz 
MASCULINA2: 

VOZ 
MASCULINA: 

NINO: 

UNA JOVEN 

VOZ 

MASCULINA: 

NINO2: 

VOZ 
MASCULINA: 

(SE ESCUCHA AGOTADO) “jAy, ay me ahogo, me ahogo, me 
ahogo, ay!” 

“"Ay! No me puedo mover. Esté muy apretado.” 

“iEstoy sofocado!, jno puedo ni respirar!, jestoy bien quitado, casi 
me estrangulan, casi me cortan!” 

“|Ay! Ya no aguanto las rozaduras, me van a marcar para siempre.” 

“Aqui estamos hechos manojos apretujados unos contra otros sin 
poder movernos.” 

ye “jNo te muevas nos jaloneas a todos! jAy! 

“Somos un gran molote, amarrados fuertemente unos contra otros.” 

“Parecemos un atado de cebollas o de rabanos, jEsto es un lio!” 

“Estamos todos aliados.” 

““No! estamos molidos que es otra cosa.” 
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NINO2: 

UN JOVEN: 

VOZ 
MASCULINA: 

TODOS: 

MUJER: 

NINO2: 

NINA: 

NINA2: 

NINA: 

UN JOVEN: 

NINA: 

‘S Afldjente tantito!” 

“Asi es la familia un racimo.” 

“Si antes bien hay que estrecharnos los fazos familiares, japriétente!” 

({GRITAN) “jAy no apricten!” 

““Apriétente, apriétenle! A esa cosa que le llaman vinculos 

familiares. Al cabo que nosotros siempre hemos vivido muy 

estrechos.” 

“Pues {Dale vuelta a la casita!” 

“Aaah qué bonita!” 

“Y en una cajita cabe una casa.” 

“Es que esta es una caja de casitas.” 

“No’mas son dos casas, pero jqué diferentes son las dos familias!” 

“Dale vuelta para ver la otra casita.” 

  

VOZ FEMENINA: 

UN JOVEN: 

VOZ FEMENINA: 

UN JOVEN: 

VOZ FEMENINA: 

UN JOVEN: 

VOZ FEMENINA: 

UN JOVEN: 

VOZ FEMENINA: 

NINA: 

jEsta es una grabacion!, esta usted mirando la casa de EN REVER) “jEst grab !, esta usted do | di 

la familia del Paso Reancho, Por el momento, no se encuentra nadie 
y dudo que vengan porque como todos son sospechosos, se salieron 

¢ la casa para confundirse con los demas.” de I p fund los d ° 

““Oyeme! querida grabacién podrias decirme cudndo los encuentro 

juntos al calor de su hogar.” 

(EN REVER) “jUy pues esta dificil! Recuerde que son Paso 

Reancho.” 

“cY eso que?” 

(EN REVER) “jSon damas y caballeros de largo andar.” 

“4Y cuando los puedo ver juntos?” 

(EN REVER) “En la fotografia filial que esta colgada en la pared, y 
tiempo transcurrido, ya me acabé.” 

“;Oyeme, dyeme grabadora! {Pero dime de los lazos familiares!” 

(EN REVER) “Son como resorte de calzén, se estiran 

mumumumuchochocho...” 

““ Aprictale, apriétale para que no se pare!” 
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UN JOVEN: “Ya se acabé la grabacién.” 

NINO: “Pues, dale vuelta para ver la otra casita.” 

UN JOVEN: “SNo! Me cae gorda ta familia Lazo del Corral. Siempre estan 
amarrados, nada mas apretujados y hechos bola.” 

(Hasta aqui llega la introduccién del programa que resulta larga. Enseguida entra Ja riibrica 
de identificacién.) 

RUBRICA DE ENTRA TEMA MUSICAL: EL ROPAVEJERO DE CRI CRI 

LOCUTOR: (CON ENFASIS) “Cachvaches”. 

ENTRA TEMA MUSICAL: EL ROPAVEJERO DE CRI CRI 

LOCUTOR: (GRITA) “jAlegrias, ilusiones, esperanzas usadas que vendan, temas 

prohibidos!... (“jCordones umbilicales que romper!, jAtadismos, 

abolengos y roles familiares que cambiar! j|Llamados de la sangre, 
hipocresias y chantajes sentimentales que vendaaaaan!”). 

SALE TE) MUSICA 

NINO: “SOigan, oigan!, jvamos a jugar eso no cs nada!” 

JOVEN: “iOrale! Pero hay que agarrar un sdlo tema!” 

TODOS: “Sil” 

NINO: “;Qué tema, qué tema?” 

JOVEN: “La dependencia familiar.” 

TODOS: “sir” 

NINO: “SOigan pero hay que exagerar eh!” 

JOVEN: “En mi casa éramos ocho hermanos, mi Papa y mi Mama diez, 

durmiendo en una misma cama, estabamos ansiosos porque se casara 

mi hermana la mayor para dormir mas cémodos, mi hermana se casé 
y ahora dormimos doce en el mismo colchén.” 

NINO: “SEso no es nada! Alfonso XIII y su mujer Mercedes catorce en la 
misma cama.” 

NINO2: “TEso no es nada!, Qué me dices de Luis XVIII.” 

JOVEN: (RIE) “Pues de que no Ilegé a Rey.” 

NINA: “Eso no es nada!” (TRISTE) “;Yo no sé dormir sola!” 

TODOS: “Uuny!” 

NINA2: “|Eso no es nada! Yo no apago la juz.” 
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NINA3: 

NINO: 

TODOS: 

HOMBREI 

HOMBRE2: 

VIEJO: 

HOMBRE3: 

UNA JOVEN: 

E RE 

HOMBRE2: 

HOMBRE1 

“‘Eso no es nada! Yo no voy al bajio sola.” i 

“‘Eso no es nada! Mi Papa me instalé una tuberia desde mi cama 

hasta cl bafio para que haga de la pipi.” 

(RLEN) 

““Eso no es nada! Yo dependo de mis hijos como dependi de mis 

Padres y de mi mujer.” 

“Pues eso no es nada! Mis hijos dependen de mis padres como yo 

dependo de mis hijos.” 

““ Aaah! {Eso no es nada! En mi casa pensaron por mi desde que naci 
y ya cuando me casé, por mi pensaba mi esposa, y cuando se murié 

al quedar viudo, pus mis hijos siguieron pensando por mi y luego mis 

nietos y mis bisnietos. ;Mmmh! Asi que yo nunca suffi por pensar. 

Sélo una cosa me preocupa, cuando me muera ,quién va a pensar en 

mi?” 

“iNadie hombre, nadie!” 

“Eso no es nada! El tiempo que me quede libre si me es posible te lo 

dedico a ti.” 

“‘Eso no es nada!” 

“7Cémo no va a ser nada? Ahi viene el tren.” 

ENTRA TEMA MUSICAL Y BAJA A FONDO HASTA SALIR 

NINAI: 

NINA2: 

NINAI: 

NINA2: 

NINA3: 

NINAL: 

HOMBRE: 

NINAL: 

HOMBRE: 

NINAI: 

“Ya me cayé gorda la familia Lazos del Corral, mejor dale vuelta a la 
cajita de mufiecas para ver la otra familia.” 

“Pero no los vamos a encontrar, son muy vagos. Parecen chivos sin 

mecate cada quicn jala por su lado.” 

““Dale vuelta! A lo mejor ya llegaron, ya es noche.” 

“Te va a contestar la grabadora.” 

“Ya le di vuelta!” 

“STan tan!” 

“eQuién es?” 

“|Yooo!” 

“,.Quién yo? ;Yo estoy aca adentro!” 

““Tan tan!” 
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HOMBRE: “{Quién es?” 

NINA: “Lucia.” 

HOMBRE: “jAaay! ¢Por qué no dijiste la vieja Inés?” 

NINAIL: “Porque no soy vieja ni me Namo Inés. Soy Lucia.” 

HOMBRE: “Y Qué queria?” 

NINAL: “7 Aqui vive la familia Lazo del Corral?” 

HOMBRE: “INo! jFuchila! Esos viven del otro lado. jAdios!” 

ENTRA EFECTO DE CERRAR UNA PUERTA, 

NINAI: “Tan tan!” 

HOMBRE: “TYa sé quién eres!” 

NINA: “Esté ta familia def Paso Reancho?” 

HOMBRE: “Bueno, tanto como estar, estar, lo que se dice estar, pues estoy yo. Y 
yo soy yo y mi circunstancia.” 

NINAIL: “7; Usted es la cabeza de la familia?” 

HOMBRE: “Aqui no hay cabeza! Todos somos iguales.” 

NINA1: “Y gcudntos hijos tiene?” 

HOMBRE: (RIE) “Pos, sinceramente no sé.” 

JOVEN: “Pa’ que se lo sepan yo ya llegué!” 

HOMBRE: ““Pa’ que se lo sepan yo no pregunté!” 

HOMBRE1 “{Pa’ que se lo sepan tu! ,quién eres?” 

HOMBRE: “jAb! jPa’ que se lo sepan yo soy Juan!” 

HOMBREI1 “ 7Cual Juan?” 

HOMBRE2: “El que pego en el zaguan.” 

HOMBRE]: “jPa’ que te lo sepas aqui no hay zaguan!” 

UNA JOVEN: “Pa’ que se lo sepan el ultimo que se acueste cierra la puerta!” 

NINO: “7Pa’ que se lo sepan ya me acosté y no hice la tarea!” 

NINA: “Pues jPa’ que se lo sepan yo mafiana no voy a ir a la escuela!” 

HOMBRE3: “Pues jPa’ que te lo sepas mafiana es domingo!” 

JOVEN2: ““Para que se lo sepan, yo hace tres meses que no voy a la escuela!” 

HOMBRE4: “Pues jPa’ que te lo sepas, ni yo al trabajo!” 

JOVEN: “7Pa’ que te lo sepas ya te corrieron!” 
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HOMBRE: “Pues “jPara que se lo sepan el auditorio ya se durmié!” 

ENTRA EFECTO DE LA ALARMA DE UN DESPERTADOR, 

HOMBRE: 

VIEJECITO: 

JOVEN: 

“Para que se lo sepan esto es un despertador!” 

““Ya callense, pues hombre! jNo dejan dormir en esta casa! {Uno 
viene de vez en cuande y no halla orden! j|Caramba hombre!” 

“iEs que aqui todos somos independientes! jPueden hacer lo que les 

da su gana pero no molesten a los demas!” 

ENTRA PIEZA MUSICAL, BAJA A FONDO HASTA SALIR, ENTRA EFECTO DE UN 

BARCO, 

ENTRA PIEZA MUSICAL, BAJA A FONDO MANTENIENDOSE, 

HOMBRE: “Mi familia era un barco, por eso yo nunca piso la tierra firme. Voy a 

la deriva, de un lado a otro y es que jcaminante no hay camino sdélo 
estelas en la mar! Quiero morir cuando declina el dia, alta mar y con 

la cara al sol, como murié mi Padre, marinero de puerto, en puerto, 

con un amor en cada puerta. (RIE) Creia tener todo en cubierta. Al 

principio siempre en popa a toda vela, aquella barca era rompe 
hielos. Cada quién se orientaba hacia donde queria su propia proa. 

Mi Padre era un huracén y mi Madre una marejada. La brijula de su 
suegra, o sea mi Abuela le envid las velas y encalld, se cayé mujer al 

agua. Mi Madre Perla aguanté el temporal. No sé en que momento 

perdid el timén y la nave comenzd a dar bandazos, bandazos. 
Navegando algaretes y sin faros que nos guiaran y sin ancla la 

familia quedé varada. Yo me fui para Badabel, mi hermana Estela no 

dejo ni huella, por loco Salvador que era un gaviota, Concha la 
menor un erizo de su horizonte no supimos lo que hizo, si quiso, 

quiso. (RIE) Mi hermano Tiburcio le decian el pulpo porque a babor 

y a estribor todo se agenciaba. Delfino tuvo su fin con el refino, Mi 

tio Rufino rufid4n como era tejié una red de intrigas y toda la 
tripulacién se abotiné por tres palos entre las jarcias. Y el navio de la 
familia “son sobron” del pielago de la vida. Aquf estoy yo no 

necesito de vejigas para nadar, pero estoy solo entre las estrellas del 

mar y las estrellas del cielo. Mi travecia me lleva desde la cruz del 

Sur hasta la estrella Boreal. Soy un natifrago, la aurora me persigue 
todos los dias pero a m{ me gustan los creptisculos, por eso soy 

marinero, Y mi familia, pues mi familia creo que fue un fantasma, 

SALE TEMA MUSICAL, ENTRA EFECTO DE AGUA DEL MAR, 

NINAI: “Vamos a darle vuelta a la cajita de mufiecas. A ver si encontramos 
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otra familia que no esté ni muy muy ni tan tan.” 

NINA3: “iNo! {Yo ya me aburri de jugar!” 

NINA2: “Estos no se parecen a mi familia.” 

NINAI: “Pues entonces cémo es tu familia?” 

NINA2: “Pues mi familia no esté ni muy amarrada ni tan desvalagada. 
Cuando agarramos mucho vuelo nos jalan el mecatito, pero cuando 
nos ven las plumas nos avientan a volar.” 

ENTRA. PIEZA MUSICAL, 

ENTRA RUBRICA DE SALIDA: TEMA MUSICAL EL ROPAVEJERO DE CRI CRE, 

LOCUTOR: (GRITA) “Cachivacheees”. 

ENTRA RUBRICA DE SALIDA: TEMA MUSICAL EL ROPAVEJERO DE CRI.CRI 

LOCUTOR: Estuvimos en este programa ... 

3.4. SERIE CIRCO, MAROMA Y LIBROS (1991-1995). 

A partir del 8 de noviembre de 1991 esta serie formé parte de los programas en vivo de 

la programacién de Radio Educacion. Inicialmente se emitié los viernes a las 16:30, los 

sabados y domingos a las 16:00 horas, con media hora de duracién. Para el 23 de 
noviembre del mismo afio dejé de salir al aire, y el 6 de diciembre volvid a la programacién 

para transmitirse los viernes a las 16:30 horas. Nuevamente hay una pausa del 2 de 
diciembre de 1994 al 23 de marzo de 1995, Actualmente sigue al aire. 

En los dias festivos, los programas salieron al aire grabados, también ésto sucedié en el 

periodo vacacional de los nifios o cuando se grababa un evento desde el lugar donde se 
llevaba a cabo y que era en un horario diferente al que se transmitia el programa. 

Circo, maroma y libros fue una coproduccién de Radio Educaci6n —-XEEP— y del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes —CNCA—. Por las caracteristicas del 
formato y manejo de la informacién, el género radiofénico en el que se desarrollé fue la 
radiorevista infantil o la miscelanea. 

Su principal objetivo, durante el periodo analizado, fue difundir el habito por la lectura a 
través de la presentacién de actividades que tenian que ver con los libros. Por ejemplo, 
ferias de libros para nifios y adolescentes, talleres de lectura, presentaciones de libros, entre 

otros acontecimientos relacionados. 

En la realizacién del programa participaron Angélica Pineda y Mauro Zavala en la 
conduccién. Jesus Espinoza estuvo a cargo de la produccién, y Tere Acuifia en la asistencia 

de produccién. Mario Moreno, Araceli Pérez, Guadalupe Lopez Romero, Hilda Glison, 

Eugenia Lefiero, Laura Davila y Maria Elena Olivera participaron en el acopio de 

informacion y la redacci6n, Francisco de la Fuente en la musicalizacion y Francisco Aguilar 
en los controles técnicos. 
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E] estudio de la serie se realizé con base en el monitoreo de los siguientes programas: 

e Programa 1, “La XI Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil”; presentacién 

de libros de la coleccién “Botella al mar”, “los trabalenguas” y “la cartelera 
cultural”, —grabado el 7 de noviembre de 1991—. 

e Programa 28, “Las \eyendas”, “las mascotas” y “la industria del disco y del 

fondgrafo” —grabado el 14 de febrero de 1992—. 

¢ Programa 63, Adaptacién de “Marbeta” (Macbeth) de Shakespeare —grabado el 12 
de marzo de 1993—. 

e Programa 184, Adaptacién de la obra “El mago de Oz” de Frank Bava —grabado el 

15 de septiembre de 1994, Y 

e Programa 233, Cuento infantil “El deseo de Tomas” —grabado el 15 de diciembre 

de 1995—. 

Las partes que conformaron a Circo, maroma y libros fueron las siguientes: 

a) Rubrica de entrada. Compuesta por un tema musical clasico, y voz de locutora 
que sefialaba las instituciones que participaban en la realizaci6n —-XEEP y 

CNCA-—, el nombre de la serie y el tema que se iba a tratar: “Un recorrido por la 
Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil”; al terminar la locutora, la musica 

subia y bajaba a fondo hasta salir. 

b) Teasser. Breve presentacién donde los conductores saludaban y daban un resumen 
inicial de lo que iba a tratar el programa. 

c) Desarrollo, Comenzaba una resefia, una adaptacién o una capsula, en la cual se 
daban fragmentos de obras literarias relativos a historias infantiles y juveniles, Estas 
obras eran narradas o dramatizadas, o una combinacién de ambas. 

1 Resefia. Cuando se trataba de una resefia, se presentaba informacién sobre 

exhibiciones bibliograficas, talleres de lectura, ferias de libros o presentaciones de 

libros que organizaba la Direccién General de Publicaciones del CNCA, por 

ejemplo cuando se llevaba a cabo la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil. 

2 Invitacién al puiblico a participar. Los conductores comentaban en torno de la 
adaptacion, la capsula o la resefia presentada, e invitaban a los nifios a participar a 

través de trabalenguas, comentarios sobre lo que les parecian los libros 0 qué se 

imaginaban al escuchar la adaptacién. Los primeros nifios que participaban eran 
obsequiados con un libro. 

3 Nota informativa o micro reportaje. Después del desarrollo de la adaptacién, la 

capsula o la resefia, se presentaba una nota informativa sobre un evento relacionado 

con los libros. Usualmente era lefda por un reportero que informaba por via 
telefénica desde el lugar de los hechos. 

4 Entrevista. Se invitaban a personas que se dedicaban a difundir o a escribir libros 
infantiles y juveniles, y se les cuestionaba sobre su trabajo. 
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5 Lectura de Ilamadas telefénicas. Cuando terminaba la entrevista, se procedia a la 

lectura de llamadas telefonicas de los nifios y se mencionaban los nombres de los 
ganadores de un libro. 

6 Secciones con su propia ribrica de identificacién. En septiembre de 1994, aparecen 

en el programa nimero 184, dos secciones nuevas; cada una con su propia rubrica. 

-- Una seccion fue dirigida a los padres de familia, se le identificd como “Intermedio 

para los Papas”. En este espacio se presentaban adaptaciones de obras literarias que 
trataban temas de interés para los adultos y se invitaba a leerlas. Por ejemplo, uno de 
los libros tratados fue Cémo acercarse al ajedrez, obra que explicaba cémo jugar el 
ajedrez. La edicién de los libros estaba a cargo de la Direccién General de 
Publicaciones del CNCA. 

~ La otra seccién fue titulada “El sombrero del mago”, en ella se presentaban capsulas 
donde se dramatizaba una parte de una obra literaria infantil, el final quedaba en 

suspenso y se invitaba a los nifios a leerla. 

Ambas secciones tenian una duracién de tres a seis minutos. 

d) Despedida. Circo, maroma y libros terminaba con la lectura de las !lamadas, y se 
indicaba la direccién donde se entregaban los libros a los ganadores, se invitaba al 
publico a escuchar el siguiente programa y los locutores se despedian. 

e) Rubrica de salida. Con las mismas caracteristicas que la ribrica de entrada. 

f) Créditos. Finalmente se mencionaban los créditos de las instituciones involucradas 
y del equipo de produccion. 

Lo siguiente, es un ejemplo de guidn al revés (transcripcién de la emisién grabada) de la 
emisién numero uno, grabado el 7 de noviembre de 1991 —en la ficha técnica no aparece la 
fecha en la que salié al aire—. 

RUBRICA DE ENTRADA. ENTRA MUSICAL, SE MANTIENE A FONDO. 

LOCUTORA: “Radio Educacién y la Direccién General de Publicaciones del 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes presentan: (CON 
ENFASIS) jCirco, maroma y libros! Un recortido por Ja Feria 
Internacional del Libro Infantil y Juvenil.” 

TE SICAL BAJA A FONDO HASTA SALIR, 

LOCUTORA: “iQue tal buenas tardes! Pues ya estamos aqui con esta emisién 

Circo, maroma y libros, Para llevarle a usted los pormenores de esta 

Feria Internacional Infantil y Juvenil, que va a celebrarse este fin de 
semana. Mauro:” 

LOCUTOR: “Exactamente entramos porque somos muchos los que estamos y 

estamos bien y muchos porque esto va a salir muy bien. Entramos el 

sdbado nueve, exactamente.” 

LOCUTORA: “Y bueno en este espacio que le llevaremos diariamente a esta misma 
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LOCUTOR: 

LOCUTORA: 

LOCUTOR: 

LOCUTORA: 

LOCUTOR: 

LOCUTORA: 

LOCUTORA: 

LAURA: 

hora a las cuatro y media de la tarde, estamos invitandole a que nos 
acompafie. Ya tenemos una cita a partir de hoy, diariamente a las 

cuatro y media de la tarde tenemos una cita con usted. Y pues esta 

Feria Internacional Infantil y Juvenil llega a su décima primera 
edicién, Y esta organizada por el Consejo Nacional de la Cultura y 

de las Artes, a través de la Direccién General de Publicaciones. 

Como ya dijimos, dara inicio mafiana ocho de noviembre de 1991, 
Mafiana viernes ocho.” 

“Si, viernes ocho.” 

‘“\..Para comenzar la emisién de esta serie tendremos una breve 

semblanza histérica para aquellos que no estan bien familiarizados 
con la Feria Internacional Infantil y Juvenil.” 

“Ademas cstard con nosotros la maestra Eva Salgado Andrade, 

Directora de promocién Editorial de la Direccién General de 
Publicaciones.” 

“También tes hablaremos de la presentacién de botella al mar, una 

divertida e interesante coleccién literaria para nifios y jévenes, 
editada por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y 

diversas editoriales privadas.” 

“De esta coleccién nuestro equipo de produccién prepardé una resefia 
de El libro de los trabalenguas.” 

““Estén pendientes! Les tenemos preparados algunos concursos, Y 
finalmente la cartelera con las actividades y espectaculos mas 
importantes que ofrece esta Décimo primera Feria Internacional 
Infantil y Juvenil. ;jPues acompafienos! {Qué le parece?” 

“Y al respecto tenemos en fa linea telefénica a nuestra compafiera 

Laura Patricia Davila que nos tiene los pormenores de cémo va el 
montaje de la feria, preparandolo para este s4bado glorioso en 
relacién a la feria. ; Adelante Laura!” 

“Nos encontramos en las instalaciones de la Onceava Feria 

Internacional Infantil y Juvenil. Todo esta listo ya, en espera del 

corte del listén inaugural. La feria cuenta con un espacio de 8 mil 
metros cuadrados, de los cuales 6 mil estén ocupados por las cuatro 

carpas que conforman la feria ... El mtimero de locales con que 

cuenta es de 135 sin contar a los 33 talleres infantiles, entre los que 
estan ‘Leer es crecet’, ‘taller de la imaginacién’, ‘Juguemos a la 

imprenta’, ‘El cuento vacio’ y ‘Chispita y sus lobos fantasticos’...” 
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LOCUTOR: 

LOCUTORA: 

LOCUTOR: 

LOCUTORA: 

LOCUTORA: 

LOCUTOR: 

LOCUTORA: 

LOCUTORA: 

“Yo sdlo quiero recordarles que este centro se encuentra en Antonio 

N. Anza, numero 41, en la colonia Roma. Y est4 ubicado entre 

avenida Cuauhtémoc y Ramén Lépez Velarde. Ademds esta 

facilisimo de llegar, no hay pierde. Esté cerca del metro Centro 
Médico.” 

“SUn boleto del metro y Hegas.!” 

“Llegas y toda la famulia feliz.” 

“Que te parece si, pasamos a platicar mds seriamente, mas 

ampliamente de esta Feria Internacional Infantil y Juvenil. Pues, con 

una de fas principales involucradas, la maestra Eva Salgado 

Andrade...” 

“Y a propésito de libros, vamos a regalar libros a los nifios. Pues ya 
vamos a fomentarles el habito, gverdad?. Tenemos 5 libros para los 

primeros nifios que nos Namen y nos digan un trabalengua, pero bien 
dicho ademas, hay condicién.” 

“Y de corridito.” 

“Si de corridito, rapido y bien dicho sino no sate. Bueno, entonces 
los teléfonos de cabina para que nos Ilamen los pequefios que quieran 

un libro de regalo diciéndonos un trabalengua, 5 75 09 19 y 5 75 07 
56.” 

“... Los libros que vamos a regalar son de la coleccién Botella al 
mar. Es una coleccién de libros dirigidos a los nifios precisamente. Y 

bueno respecto de esta coleccién Botella al mar, tenemos algo para 
nuestros amigos.” 

ENTRA TEMA MUSICAL, BAJA A FONDO MANTENIENDOSE 

LOCUTORA: 

LOCUTOR: 

“El gusto por la lectura lejos de lo que podia imaginarse es un placer 
que debe iniciarse desde la infancia. De ahi que la preocupacién de 
algunas instituciones publicas y privadas que se dedican a la edicién 

de libros de este tipo, sea generalizado y alcance a los padres de 
familia tanto cuanto a los maestros.” 

“Sin embargo, la ensefianza primaria cursada obligatoriamente y de 
mala gana crea paraddégicamente un lector que olvida con facilidad 
las pericias.” 

TEMA MUSICAL SUBE Y BAJA A FONDO MANTENIENDOSE 
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LOCUTORA: “Para que los nifios y jévenes empiecen a lecr con agrado y 

encuentren el placer que reporta el hacerlo, es necesario que se les 

ponga al alcance obras importantes de autores importantes, Y no 

Unicamente ejercicios menores que es probable que les Ileguen a 

interesarles, pero el verdadero placer se extrae de las lecturas que les 

dejan una leccién permanente. Como lo dijera Juan Domingo 

Arguelles durante la presentacién de los titulos mas recientes de la 
coleccién Botella al mar,” 

LOCUTOR: “Ahora la tarea mas dificil es convencer a los adultos que la lectura 
gozosa no es una pérdida de tiempo, ya sea que los maestros de 
escuela recurran cada vez mas a lecturas de calidad.” 

‘TEMA MUSICAL SUBE Y BAJA A FONDO MANTENIENDOSE 

LOCUTORA: “Juan José Arreola recuerda que debe a su maestro de primaria 

Emesto Acevez el saber que habia poetas en el mundo, ademas de 
comerciantes, pequefios industriales y agricultores.” 

‘TEMA MUSICAL SUBE Y BAJA A FONDO MANTENIENDOSE, 

LOCUTORA: “Los trabalenguas son como juegos malabares sdlo que necesitan 
destreza, gracia, habilidad e inteligencia para poderlo repetir. Este 

libro retine todos los trabalenguas que su autora Carmén Bravo 
Villasante pudo encontrar preguntando a unos y a otros,” 

‘TEMA MUSICAL SUBE ¥ BAJA A FONDO MANTENIENDOSE 

LOCUTORA: “Y a proposito de trabalenguas, ya tenemos unos que nos hizo llegar 
nuestro pliblico. Y para que vean que no somos tan malos ahi les van. 

iTres tristes tigres tragaban trigo en un trigal en un trigal tragaban 
trigo tres tristes tigres! Este no !o envié Fabiola Miranda.” 

  

LOCUTOR: ““Bueno hasta mafiana! jNos vemos!” 

LOCUTORA: “Los esperamos majfiana a las cuatro y media de la tarde, 

jRecuérdenlo! 

LOCUTOR: “No se olviden!” 

ENTRA RUBRICA DE SALIDA. ENTRA TEMA MUSICAL, SE MANTIENE A FONDO, 

LOCUTORA: “Radio Educacién y la Direccién General de Publicaciones del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes presentaron: (CON 

ENFASIS) (Circo, maroma y libros! 
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TEMA MUSICAL SUBF Y BAJA A FONDO MANTENIENDOSE A FONDO, 

LOCUTOR: “jUn recorrido por la Feria Internacional del Libro Infantil y 
Juvenil!” 

LOCUTORA: “En la produccién Jestis Espinoza. Asistente de produccién Tere 

Acufia, Participaron en la informacién y redaccién Mario Moreno, 
Araceli Pérez, Guadalupe Lépez Romero, Hilda Glison, Eugenia 

Lefiero, Laura Davila y Maria Elena Olivera. Musicalizacién de 
Francisco de la Fuente. Controles técnicos Francisco Agular. En las 

vocesa.” 

LOCUTOR: “Mauro Zavala.” 

LOCUTORA: “Y Angélica Pineda, Reiterdndoles la invitacién para mafiana.” 

LOCUTOR: “Hasta mafianal” 

TEMA MUSICAL SUBE Y BAJA A FONDO HASTA SALIR. 

3.5. SERIE RADIO Sf (1992-1995). 

Radio si se transmitid del 2 de julio de 1992 al 5 de abril de 1996, de lunes a viernes de 

7:00 a 8:00 horas. Se emitid en vivo, sin embargo en fechas especiales se transmitia 

grabado, por ejemplo en periodo vacacional de tos nifios de Ja escuela o durante los dias 
festivos, segun el calendario escolar. 

El nombre de dicha serie se cambiéd al de Operacidn Radio si, quizé para marcar una 
nueva época de la serie, a partir del 16 de julio de 1996, nombre que conservé hasta que 
de6 de transmitirse (a finales del mismo afio). 

Por su estructura, podemos clasificarla dentro del género radiofénico de radio revista o 

miscelanea, aunque ocurrié frecuentemente lo mismo que comentamos en la serie Batido y 
espumoso: esos géneros se mezclaron frecuentemente con el de la radio charla. 

EI objetivo de la serie fue conminar a los niffos a disfrutar positivamente la vida, de ahi 
la frase o sfogan.del programa: “darle un st a 1a vida.” 

Como locutores estuvieron Mayté [bargtiengoitia y Emilio Ebergenyi, cuando uno de 

ellos no podia presentarse en el programa, se buscaba un suplente o el programa lo 
conducia sdlo un locutor. La producci6n estuvo a cargo de Marta Romo, los guiones, salvo 
raras excepciones, fueron escritos por Marta Alcocer, la musicalizacién de Elia Fuente, en 

la asistencia de produccién Verénica Tapia y los controles técnicos estuvieron a cargo de 
Alejandro Ramirez. 

Para conocer la estructura de dicha serie se hizo el monitoreo de los programas: nimero 
1 “Los animales” (se emitié el 24 de agosto de 1992), nimero 29 “Las mentiras” (se emitid 

el 26 de mayo de 1993), numero 75 “Chiapas” (se emiitid el 9 de diciembre de 1994), y el 
Ultimo programa monitoreado se grabé directamente cuando salfa al aire, por ello, no tiene * 
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nimero de programa (como aparecen en las fichas técnicas de la Fonoteca de Radio 

Educacién), dicho programa se transmitié el mes de mayo de 1995 y traté sobre “La 

canela”, “E] juego de los ojos vendados”, “El arbol de 1a llorona”, “Torres de tapas”, “Los 

conejos” y “Hagamos un experimento”. 

Veamos ahora los elementos que conformaban el programa: 

a) Rubrica de entrada. Entraba un tema musical caracteristico de un circo, no tenia 

letra, 

b) Presentacién. (Teasser). Los locutores exponian un resumen inicial de lo que 

trataria cl programa e invitaban a los nifios a participar a través de Ilamadas 

telefénicas en las que expusieran sus opiniones con respecto al tema desarrollado. 
Dichas Ilamadas eran leidas durante el desarrollo del programa. 

c) Desarrollo. Sc presentaba informacién sobre diversos temas como: Ia historia 
nacional o internacional, las tradiciones, las costumbres, los valores, los juegos, las 

relaciones interpersonales, entre otros. 

Unos programas eran monotemiaticos, es decir, sélo se desarrollaba un tema durante la 

emisién; en otros programas se presentaban diferentes temas, sdlo que se 

desarrollaban independientemente, es decir primero se presentaba uno de manera 

mas superficial y cuando se terminaba, iniciaba otro, y asi sucesivamente, Entre un 

tema y otro se transmitia un tema musical. Hacia el final del programa se presentaba 

un breve resumen de los temas abordados. 

El formato variaba en los programas de la serie. En unos se daba informacion de 

manera de una charla entre locutora, locutor y el publico infantil, y se intercalaban 

interpretaciones musicales relacionadas con el tema. 

En otro variante del formato se daba pie a la controversia, un locutor estaba de acuerdo 
con respecto de un asunto y el otro locutor se manifestaba en desacuerdo; es decir, 

cada uno de los locutores defendia su posicién, se lograba asi mostrar los pros y los 
contras de un tema o de una actitud. 

Un tercer formato era dramatico, se desarrollaba a través de un personaje histérico que 
narraba lo que sucedia en su tiempo o en cierto periodo de la historia nacional o 
internacional. En estos casos también se presentaban dramatizaciones cortas donde 

un locutor interpretaba a un personaje fantastico y el otro narraba la historia de 
dicho personaje. , 

d) Conclusién. Para terminar el programa los locutores daban una conclusién o un 
resumen del o los temas mencionados y se despedian del publica, 

ce) Rubrica de salida. Con las mismas caracteristicas de la ribrica de entrada. 

f) Créditos. . : 
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A continuacién transcribimos un resumen del programa que salié al aire en mayo de 
1995. 

RUBRICA DE ENTRADA ENTRA TEMA MUSICAL CARACTERISTICA DE UN CIRCO 
BAJA_A FONDO MANTE! DOS. 

EMILIO: “En este momento se abre una sonrisa en el cuadrante de radio, una 

sonrisa de optimismo para los nifios y las nifias, y para los Papas y 
Mamas o maestros y maestras, Tios y Tias, Abuelos y Abuelas que 
nos escuchan.” 

  

  

MAYTE: ““Listos! {Pues ahi les va!” 

TEMA MUSICAL SUBE Y BAJA A FONDO HASTA SALIR, 

LOCUTOR: “Y como hoy es un dia muy especial. Es un dia para presentarles un 
Radio si también muy especial. Para darse la buena vida.” 

LOCUTORA: “Eso. (SABOREA) jMmmmbh! jNos vamos hacer un riquisimo té 
. de canela! ;jMmmhh! jHola Emilio!” 

LOCUTOR: “|Hola Mayté! Frio o caliente.” 

LOCUTORA: “Como quieras!” 

LOCUTOR: . “Bueno, también vamos a jugar al juego de los ojos vendados.” 

LOCUTORA: “Y ha platicar sobre del famosisimo, el lejendario arbol de 1a Horona. 
jAaayy miiis hijooos!” 

LOCUTOR: “Ah! No solamente eso, también vamos hacer torres de tapas.” 

LOCUTORA: “Torre de tapas?” 

LOCUTOR: “Si, si es muy divertido, vas a ver, vas a ver.” 

LOCUTORA: ”Hoy hay que platicar también de unas mascotas muy curiosas que se 
Haman conejos.” 

LOCUTOR: “Y' de lo que opinan algunos animales que viven en la India, de ia 
miisica de Michael Jakson.” 

LOCUTORA: “Vamonos! Y por supuesto, hoy aqui en Radio si haremos un 
experimento.” 

LOCUTOR: ““Bueno! jEntonces qué esperamos! ; Vamos a comenzar si!” 

LOCUTORA: “3Si no?” 

LOCUTOR: “Sil” 

LOS DOS: “Claro que si!” 

ENTRA PIEZA MUSICAL INFANTIL: EL DUENDE VERDE, 

LOCUTOR: “{Quién era?” 

LOCUTORA: “Gabriela Huesca!” 
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ENTRA PIEZA MUSICAL: A MARINA LE: GUSTABA LA CANELA, 

LOCUTOR: “S{ pues como no va hacer Miky Laurens. Me senti en unos quince 
afios de hace como unos veinte afios.” 

LOCUTORA: (RIE) (CANTA) “jRajita de canelal” 

LOCUTOR: (CANTA)’| Yo quiero que me des! (PLATICA)Es mas de la musica 
anormal como diria Elia Fuente.” 

LOCUTORA: “Hay un juego muy divertido que pueden hacer todos los fines de 
semana.” 

LOCUTOR: “Ah gsi?” 

LOCUTORA: “sMmmjum!” 

LOCUTOR: “SO cualquier dia de asueto!” 

LOCUTORA: “De vacaciones si.” 

LOCUTOR: “7De qué se trata?” 

LOCUTORA: “Mira de vendarse los ojos y reconocer el camino de regreso.”” 

LOCUTOR: “No podemos reconocer a las personas? A ver {cémo esta eso?” 

LOCUTORA: “Mira es un juego que puedes jugar sobre todo en el campo o en el 
bosque o en el parque o en Chapultepec.” 

LOCUTOR: “7Y luego?” 

LOCUTORA: “Por ejemplo, en un dia de campo, ti llegas tiendes tu mantel de 
cuadritos si es que lo Ilevas, bajas las loncheras, mochilas, las bolsas, 

lo que hayas Ilevado.” 

LOCUTOR: “si” 

LOCUTORA: “Blijes dénde vas a comer. ;Aqui mira que bonito estos arbolitos! Y 

ahi te sientas.” 

LOCUTOR: “SLos mosquitos! Que te pican asi sabrosito.” 

LOCUTORA: “| Ajam!” 

LOCUTOR: “tY luego? 

LOCUTORA “Luego comienzas el juego. Le vendas los ojos a un nifio o a una 
nifia que vayan contigo. Victor por ejemplo, y te lo llevas caminando 

muy despacio hacia donde quieras.” 

LOCUTOR: “Y se trata de que el nifio encuentre el camino de regreso,” 

LOCUTORA “| AJaaam!” 

LOCUTOR: “\Oye! ~Sabes para qué esta bueno? Porque si te cae mal algtin nifio 

o alguna nifia, (RIB) Le vendas los ojos y que se pierda.” 
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LOCUTORA: 

LOCUTOR: 

LOCUTORA: 

LOCUTOR: 

LOCUTORA: 
LOCUTOR: 
 LOCUTORA: 

LOCUTOR: 

LOCUTORA: 

LOCUTOR: 

LOCUTORA: 

LOCUTOR: 

LOCUTORA: 

LOCUTOR: 

LOCUTORA: 

LOCUTOR: 

LOCUTORA: 

(R{E) “No seas maloso porque ademas tienen manos y se lo quitan.” 

“Pero esta dificil.” 

“Pues no porque los nifios o las nifias o Victor o quien vaya contigo, 

en el trayecto del camino puede ir tocando y oliendo todo lo que 
quiera. Ta te vas a esperar a que conozca con sus manos, con su 
nariz, con todo su cuerpo fo que é1 quiera, y cuando te diga ya 

podemos seguir, pues siguen caminando.” 

“i Aaah! Por eyemplo si en el camino hay un arbol el nifto tendria que 

tocarlo para luego de regreso identificarlo que le sirva como una pista 

de regreso.” 

“Andale!” 

“De que va bien.” 

“No sélo un Arbol, las piedritas, las hierbas, si hay una bajadita, en 

todo debe fijarse el nifio para luego poder regresar por donde lo 

llevaste.” 

“iUy! Tiene que poner bien ‘abispados’ todos sus sentidos, menos el 

de la vista.” 

“i Ajaaam! Y no se trata de llevarlo muy lejos, jeh!” 

“No!” 

“Ademas él no te ve, pero ti si puedes verlo y cuidar de que no se 
pierda y de que no se caiga.” 

“Oye ,Y después?” 

“Pues después si llega bien de regreso jPues gana!” 

“Pero y qué gana?” 

“Pues un abrazo. Un (BESA) beso, felicidades, una cancién, un 
paseo en burro, un vaso con agua de limén, un (APLAUDE) aplauso, 

porra o lo que quiera. Los demas deciden que gana, si gana.” 

“Pues mira que interesante! Podria haber unas variantes en un juego 

para adultos.” 

“Podra haber.” 

ENTRA TEMA MUSICAL INFANTIL DE CRI CRi: UN NEGRITO BAILADOR, 

LOCUTOR: 

LOCUTORA: 

LOCUTOR: 

LOCUTORA: 

“Por favor.” 

“Don Francisco Gabilondo Soler, Cn cri.” 

“La otra vez estabas viendo las fotografias cuando fuimos a comer 

con él.” 

““Las fotos! Cuando fuimos a comer con él. {Te acuerdas Marta? 
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LOCUTOR: 

LOCUTORA: 

LOCUTOR: 

LOCUTORA: 

LOCUTOR;: 

LOCUTORA: 

LOCUTOR: 

LOCUTORA: 

LOCUTOR: 

LOCUTORA: 

LOCUTOR: 

LOCUTORA: 

LOCUTOR: 

LOCUTORA: 

LOCUTOR: 

LOCUTORA: 

LOCUTOR: 

LOCUTORA: 

LOCUTOR: 

LOCUTA Y 
LOCUTOR: 

LOCUTOR: 

LOCUTORA: 

LOCUTOR: 

jAh muy padre! jFue muy padre conocer a Cri cri!” 

“En dénde fue eso?” 

“El vivia en Texcoco” 

“En el Estado de México,” 

“En el Estado de México.” 

“Bueno, pues {Sabes quiénes vivian en el estado de Hidalgo?” 

“7Quién?” 

“En un lugar que se Hama el Valle de Zimapan.” 

“EQuién?” 

“Ahi vivian los panes y los Chichimecas. Y eran libres, hasta que los 
Aztecas eran gruesos, los invadieron por ahi de 1450,” 

“Luego !legaron los espafioles invadieron a los Aztecas.” 

“A ladrén que roba a ladrén.” 

“jAjam! Liegaron al Valle de Zimapan y como en ese lugar hay 

minas muy valiosas, pues decidieron explotarlas, explotando a los 
indios.” 

“Asi fue. Llegaron ahi los espafioles y entre las primeras cosas que 
hicieron, estuvo un mapa.” 

“;Un mapa?” 

“Un mapa como fo escuchas. Bueno mas bien un dibujo donde 

aparecen casitas, pastito, vaquitas, un conejito que salia por ahi, unos 

surcos con maiz y en una esquina, asi como lo oyes un arbolote, asi 
grandote solitario.” 

“Qué arbolote sera ese?” 

“Ah, pues es un ahuehuete que para nuestro conocimiento todavia 
existe y vive, dicen que es el segundo en tamafio en México.” 

“Bl primero sera supongo el Arbol del Tule que esta en Oaxaca.” 

“Pues si. Este que esta en Zimapan tiene un tronco que mide de 

circunsferencia mas de 14 metros. |Fijate! Y hasta 1950, afio en que 
vio nacer la luz Emilio Ebergenyi.” 

(RIEN) 

“Su follaje era tan extenso que podian pararse debajo de él, jno te 
vayas a caer!” 

“.Cuanto?” 

“ie parece 110 personas?, {te parecen bien 500 personas?” 
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LOCUTORA: “Pero abrazando el arbol.” 

LOCUTOR: “No se que harian.” 

LOCUTORA Y ; 

LOCUTOR: (RIEN) 

LOCUTORA: “Sino. Parados, parados.” 

LOCUTOR: No. Parados 100 personas,” 

LOCUTORA: “iGuau!” 

LOCUTOR: “iEeeh!” 

LOCUTORA: “Y supongo que si es un ahuehuete debe estar junto a un manantial o 
un rio. ZNo?” 

LOCUTOR: “Claro. Ese manantial era un lugar sagrado para los chichimecas y 
también el arbol jEeeh! Viejo del agua, simbolo de la vida.” 

LOCUTORA: “|Ajam! Ademdas, ya ves que en la antigtiedad de aqui y las de todo el 
mundo, la genie sabia que los Arboles grandes son las casas de 

algunos espiritus. “ 

LOCUTOR: “| Ah bueno pues!, Este ahuehuete del que les platicamos.” 

LOCUTORA: ““Ajam!” 

ENTRA TEMA MUSICAL, BAJA A FONDO MANTENIENDOSE, 

LOCUTOR: “[Ah! Dicen que habita el espiritu de la Malinche, tu. Ella se aparece 
a veces todas las noches, 

LOCUTORA: ““Mmmhh! En estos ultimos seis afios a de haber aparecido muchas 
veces.” 

LOCUTOR: ““Imaginate, imaginate! Ademas la Malinche vestida de blanco, llora 
y dice:” 

LOCUTORA: ““ Ay mis hijos! jA Ilegado su destruccién! ,A donde los llevaré para 

que no se acaben de perder...” 

LOCUTOR: “Del mar los vieron bajar mis hermanos emplumados, eran los 
hombres barbados de la profecia que espera.” 

SALE TEMA MUSICAL, ENTRA PIEZA, L AY,AY.AY D H AN 
RINCON 

LOCUTOR: 

LOCUTORA: 

LOCUTOR: 

“Oye! Tu sabes qué pasa cuando metes un dedo en un vaso con 

agua?” 

“(Ah pues si!, ;Te mojas!” (RIE) 

* “Ay, pero dime, ademas, ademas.” 
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LOCUTORA: 

LOCUTOR: 

LOCUTORA: 

LOCUTOR: 

LOCUTORA: 

LOCUTOR: 

LOCUTORA: 

LOCUTOR: 

LOCUTORA: 

LOCUTOR: 

“Asi como el vaso que tienes ahi enfrente. Pues si el agua es muy 

caliente jte quemas!” 

“ZY sino esta?” 

“iNo te quemas.” (RIE) 

“7Pero qué te pasa?” 

“Si tienes el dedo sucio y el agua esta limpia, pues se ensucia el agua 
y el dedo mas o menos se limpia,” 

“ZY qué mas?” 

“iMmmhh! ;Nada mas!” 

“j Aaah! A ver, Mira ten. jte acerco el vaso! A ver.” 

“7.Qué hago?” 

“Mete ahi tu dedo en ese vaso con agua.” 

LOCUTORA: “7¥a oyeron que si lo meti? {Si se oye?” 

LOCUTOR: “;Hagan de cuenta que suena un efecto de...” 

LOCUTORA: “De dedo indice en un vaso de agua de plastico.” 

LOCUTOR: “A ver. Ve tu dedo. ¢Cémo lo ves?” 

LOCUTORA: “Pues como que engorda (RIE). Si pero nada mas donde esta 

sumergido.” 

LOCUTOR: “Exactamente,” 

LOCUTORA: “SEs cierto! jAh! Entonces por ejemplo, los peces que hay en una 
pecera, también se ven mas gordos de lo que son.” 

LOCUTOR: “S{. Y si pones un peso también se ver mds gordo.” 

LOCUTORA: “Eh, uy! jPues entonces hay que poner muchos.” 

LOCUTOR: “Sf. Y yo cuando me meta a...” 

LOCUTORA: “No, mas bien cuando yo me meta a nadar al agua, también me voy 
a ver mas gorda!” 

LOCUTOR: “iNo ti te ves mds mamasita!” 

LOCUTORA Y . 

LOCUTOR: (RIEN) 

LOCUTORA: “7.Cémo nos veran los peces de las peceras a nosotros?” 

LOCUTOR: “iPues mas flacos!”” 

A FONDO MANTENIENDOSE, 
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LOCUTORA: “Ahora s{ este Radio si especial para darse la buena vida, dice jHasta 

   

    

  

la proximal!” 

LOCUTOR: “Asi es! jLuego tendremos mas sugerencias, mds cosas padres qué 
platicar! Pero prepdrate unos platanes-con crema y un poquito de 
canela. ,O que mas?” lee ate @ 

LOCUTORA: ““Juega a los ojos vendatos : < . 

LOCUTOR: ““Mete tu dedo en un vaso con agua!” : 

LOCUTORA: “VY observa y juega con los animales que viven en tu casa!” - 

LOCUTOR: “iLas moscas son grandes parlachinas!” 

LOCUTORA: “Si! jLas abejitas también! 

LOCUTOR: “|Si, si, si! jLas arafias tienen muchas historias que contarte!” 

LOCUTORA: “Y platica mucho con tus hermanos, con tus papas, con tus vecinos, 
con tus cuates.” 

LOCUTOR: “;Con nosotros! Aqui estamos todos los dias de 7 a 8.” 

TEMA MUSICAL SUBE Y BAJA A FONDO MANTENIENDOSE 

LOCUTORA: “iY dile sia la vida con dignidad.” . 

LOCUTOR: “sClaro que si! Hoy estuvimos contigo: Marta Alcocer en el guién y 
en las sugerencias.” 

LOCUTORA: “Elia Fuente con la musica.” 

LOCUTOR: “Verdnica Tapia esta en la asistencia de produccién.” 

LOCUTORA: “En los controles técnicos Alejandro Ramirez.” 

LOCUTOR: “Mayté Ibargitengoitia.” 

LOCUTORA: “Emilio Ebergenyi.” 

LOCUTOR: “Todo el equipo de Radio si.” 

LOCUTORA: “Marta Romo en la produccién. 

TEMA MUSICAL SUBE Y BAJA A FONDO HASTA SALIR. 

OTRAS SUBSERIES DENTRO DE RADIO SI. 

Radio si se caracterizé por tener un formato sui generis, variable; principalmente se 

trataba de una serie emitida en vivo, sin embargo dentro de ella se transmitieron programas 
grabados con duracién de media hora, Primero se emitia el programa grabado y la media 

hora siguiente, continuaba Radio si en vivo. O también se emitian dos programas grabados. 

Las emisiones grabadas de las distintas subseries ocurrian durante el periodo vacacional 
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BS 
SG Oy 

Ss . los nifios 0 en dias de asueto. Cuando no se programaban subseries grabadas se 

Ny 
transmitia mésica infantil. 

La mayoria de las subseries grabadas fueron coproducciones de Radio Educacidén y otras 
instituciones —las cuales conoceremos mas adelante—. Esto fue un logro de Marta Romo 

(productora de las series). 

Es importante sefialar que las fechas de transmisién de las subseries fueron tomadas de 
la carta programatica del Departamento de Continuidad de Radio Educacién. 

En los siguientes apartados desarrollaremos una descripcién general de las subseries 
transmitidas en la primera media hora de Radio si. 

3.5.1, SUBSERIE BESOS DE PAPEL (1993-1994). 

Se transmitié a partir del 19 de noviembre de 1993, los viernes en la primera media hora 
de la serie de Radio si; y a partir del 4 de julio de 1994, fos lunes, martes, jueves y viernes a 

la misma hora. Su emisién continuada terminé el 2 de septiembre del mismo afio, para 

aparecer de manera intermitente de forma emergente, a manera de “comodin” segun las 

necesidades de la emisora y de acuerdo con el criterio de Marta Romo, productora de la 
serie, : 

El equipo de produccién estuvo formado por las mismas gentes que participaron en la 
realizacién de Radio si; con un nuevo integrante en la asistencia de produccién: Cecilia 

Cano. La coproduccién estuvo a cargo de Radio Educacién y Los Libros del Rincén de la 
editorial Toméchic. 

Se caracterizé dentro del género radiofénico en cl radio cuento, el cual se desarrollaba a 
través del didlogo, la narracién o la dramatizacién. 

Para detallar més el estudio de su contenido, nos apoyamos en el monitoreo de los 

programas: 2 “Escuela sitiada”, 13 “Los fésiles” y 40 “Nidos y madrigueras”. Ahora 
observemos los elementos que conformaron el formato de la subserie: 

a) Rubrica de entrada, Entraba el tema musical La mdquina de escribir de L. 

Anderson, se mantenia a fondo mientras los locutores decian frases que 
identificaban la serie. Mas adelante se transcribe el guién del programa numero 13. 

b) Desarrollo, Primordialmente se basaba en temas que contenian las obras literarias 
que editaban Los Libros del Rincén. 

La historia o el tema que se presentaba era desarrollado por medio del didlogo, la 

dramatizacién o la narracién. Por ejemplo en el programa nimero 13 se dramatizé 
una historia que hablaba sobre los fésiles. 

~ Caépsulas. Durante el desarrollo del programa se presentaron dos o tres 

promocionales, a través de los cuales se difundfan Los Libros del Rincén. 

c) Ribrica de salida. Entraba la misma pieza musical que se utilizaba en la ribrica de 
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entrada, se mantenia a fondo mientras los locutores decian el titulo de la serie, y 

d) Créditos. 

Ahora transcribimos un resumen del guidn del programa 13 “Los fésiles”, de la serie 
Besos de papel. 

RUB MUSIC 4 BIRD 
ANDERSON, SUBE Y BAJA MANTENIENDOSE A FONDO. 

LOCUTOR: “Nacen desde muy adentro, y andan revoloteando y volando por aqui 

y por alla, qué seran?” 

OP. (SE ESCUCHAN BESOS) 

LOCUTORA: "cYa te llegaron?, jay que ticos se sienten!, jhacen cosquillitas!, 
jmmmhl, jhay te van!” 

LOCUTOR: “Qué seran?” 

LOCUTORA: “Besos:” 

LOCUTOR: “De papel, Besos:” 

LOCUTORA: “De papel.” 

LOCUTORA Y 
LOCUTOR: “Besos de papel!” 

EE! T MUSI B. LIR, E 

AMBIENTE DE UN BOSQUE. 

MAYTE: “GHay me tropiezo! j;Aaay! joooh!” 

EMILIO: “iMayté! {Qué te pasé? .Te lastimaste? ;Aaay en el pie que te habias 
lastimado!” 

MAYTE: “Un poco. jNo! jPero no fue nada! jGracias! ;Ay me tropecé con esta 
piedra!” 

EMILIO: “7Con esta? jOyel!, pero no es piedra parece un hueso.” 

MAYTE: “sAy! jHueso, piedra o lo que sea! jAaay! (MOLESTA) jTan 

contenta que estaba!” 

EMILIO: “Es un hueso. jEstoy seguro! jEeeh! jPuede ser muy antiguo!” 

MAYTE: ““Qué antiguo ni que nada! A de ser del esqueleto de algtm animal, 
un perro, una vaca. jQué se yo!” 

EMILIO: “;Como sabes? A ver, a ver, mira, mira, a ver gCO6mo sabes? ,Por 

qué no va a ser de un Mastodonte prehistérico? o de un pez 
antediluviano. A ver.” 

MAYTE: “De un pez qué?. 

EMILIO: ” “Antediluviano.” 

MAYTE: “; Aqui en medio del campo? ¢Tan lejos del mar?” 
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EMILIO: 

MAYTE: 

EMILIO: 

“SSi mmmh! No sabes que hace miles y millones de afios esto estaba 

sumergido en ef mar.” 

“Ay si y LQué mas sofiaste?” 

““De veras, de veras! Hace miles de afios los continentes no eran 

como ahora, A ver mira, vamos a ver, mira a ver. {Por qué no. me 

ayudas a desenterrarlo? A ver. Para yer qué forma tiene jSale!” 

ENTRA UNA PIEZA MUSICAL DE CRLCRI, 

ENTRA CAPSULA PROMOCIONAL, ENTRA TEMA MUSICAL, 

LOCUTOR: “Quieres saber cémo son tus huesos?” 

LOCUTORA: “7.Quieres saber cémo es tu cuerpo por dentro?” 

LOCUTOR: ““Busca en la enciclopedia Colibri y el libro El cuerpo!” 

LOCUTORA: “Libros del Rincén!” 

LOCUTOR: “SQue estan!” 

LOCUTORA: “En tu salon...!” 

LOCUTOR: “iDe clases!” 

LOCUTOR: “Este fue un anuncio para tt.!” 

TEMA MUSICAL BAJA A FONDO HASTA SALIR, 

DON PEDRO: 

MAYTE: 

DON PEDRO: 

MAYTE: 

DON PEDRO: 

MAYTE: 

DON PEDRO: 

MAYTE: 

DON PEDRO: 

. 

“Son huesos de un gigante. Hay una leyenda que dice que hace 
millones de aiios vivian por aqui gigantes.” 

“"Eeeh! ¥ ,cémo eran esos gigantes? Seguin la leyenda. Don Pedro,” 

jAaah! jMuy grandes y fuertes! Y también muy flojos, baquetones y 
muy peleoneros. Esa fue su perdicién.” 

“UPor qué?” 

“Porque dejaron de trabajar la tierra. Creyeron que con lo que da el 
bosque y la selva podrian vivir.” 

“Y zentonces?” 

“Ah, pues en unos cuantos afios les fue bien. Pero después ya no.” 

“3Cémo?” 

“Pues, como eran gigantes tenfan que comer mucho, No alcanzaba la 

comida y se peleaban entre ellos.” 
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MAYTE: “No se les ocurrié sembrar otra vez.” 

DON PEDRO: “Si algunos, pero los demas les robaban la cosecha ;Mmmhh!” 

EMILIO: “Bueno y jen qué acabé todo?” 

DON PEDRO: “Pues en que muchos gigantes se fueron, otros murieron y los hyos 

de los que se quedaron aqui dejaron de crecer tanto porque no 

comian bien.” 

MAYTE Y EMILIO: “;Aaahh!” 

MAYTE: “Interesante leyenda!” 

ENTRA PIEZA MUSICAL. 

ENTRA CAPSULA PROMOCIONAL. ENTRA TEMA MUSICAL. 

LOCUTORA: “Leyenda, leyenda y mas leyenda!” 

LOCUTOR: “Qué interesantes son las leyendas!” 

LOCUTORA: (RIE) “;Y qué chistosas algunas!” 

LOCUTOR: “‘Buscalas en Los Libros del Rincon, estdn en tu salon...” 

LOCUTORA: “De clase” 

LOCUTOR: “Este fue un anuncio para ti!” 

TEMA MUSICAL BAJA A FONDO HASTA SALIR, 

DON PEDRO: ‘Se imaginan! Ja jai! Enormes animales mas grandes que el arbol 

mas alto que ustedes conozcan caminando por aqui (RIE) Y ahora 
dentro de unos afios, aqui mismo en nuestro pueblo puede haber un 

museo de dinosaurios, va a estar muy pa’ que” 

RUBRICA DE SALIDA, TEMA MUSICAL LA MAQUINA DE ESCRIBIR. DE L. ANDERSON 

SUBE Y BAJA MANTENIENDOSE A FONDO. 

LOCUTOR: “Besos de papel es una coproduccién de Radio Educacion y I.os 

Libros del Rincén de la Secretaria de Educacién Publica”. 

SUBE MUSICA Y BAJA A FONDO MANTENIENDOSE 

LOCUTORA: “Dandoles Besos de papel nos despedimos de ustedes en los 

controles técnicos...” 

LOCUTOR: “Alejandro Ramirez”, 

LOCUTORA: “Musicalizacion...” 

LOCUTOR: “Elia Fuente.” 

LOCUTORA: “Asistencia...” 
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LOCUTOR: “de Cecilia Cano” 

LOCUTORA: “Guin.” 

LOCUTOR: “de Marta Alcocer”. 

LOCUTORA: “En las voces...” 

LOCUTOR: “Mayté Ibargtiengoitia”. 

LOCUTORA: “Ya” 

LOCUTOR: “Emilio Ebergenyi.” 

LOCUTORA: “Una produccién de...” 

LOCUTOR: “Marta Romo”. 

SUBE MUSICA Y BAJA HASTA SALIR. 

3.5.2,SUBSERIE AMORCITO CORAZON, (1994). 

Amorcito corazén se incluyé en la programacién todos los miércoles a partir del 2 

febrero de 1994, dentro de la primera media hora (07:03 a 07:30 a.m.) del tiempo asignado 

a la serie Radio si, Se suspendid su transmision periddica el 14 de diciembre del mismo 

aiio; después solo salié al aire cuando la productora Marta Romo lo consideraba pertinente. 

Como participantes en la coproduccién estuvieron: el Musco Nacional de Culturas 

Populares, y por supuesto Radio Educacién. La realizacién de la scrie fue a cargo del 

equipo de produccién de Marta Romo. 

El género radiofénico que se utilizé para el desarrollo del programa fue el radio cuento, 

que incluia narraciones, dramatizaciones, efectos y musica. El monitoreo de su estructura se 

detecté a través de los programas: niimero 1 “La calendaria” y mimero 22 “Culturas de la 

selva” y se obtuvieron los siguientes elementos: 

a) Ribrica de entrada. El tema musical de identificacién fue Amorcito corazén 

interpretado por Pedro Infante, lo que varié en la ribrica de entrada de los programa 

fueron las palabras o las frases que se decian después de que se pronunciaba 

“Amorcito corazon.” 

b) Desarrollo, En la scrie se manejaba informacion de lugares tradicionales o de 

belleza natural de México. 

Durante toda la serie estuvieron presentes dos personajes caracteristicos, un hombre y 

una mujer, ambos narraban por separado diferentes asuntos de una misma regién o 

de una misma historia, Esto hacia que el desarrollo se dividiera en dos partes, en las 

cuales no habia una marcada separacién, es decir, no se anunciaba la primera ni la 

segunda. 

En la primera parte intervenia un personaje masculino que narraba cémo era 
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determinada regién y las costumbres populares de la gente que la habitaba. Cuando 

iniciaba la narracion invitaba a los nifios a que viajaran con él. A lo largo de la 

narracién se presentaban dramatizaciones que daban mas veracidad a la historia. Al 

terminar de narrar el personaje se despedia y comentaba que se retiraba con su 

caballo o yegua. 

Inmediatamente, comenzaba la segunda parte donde un personaje femenino narraba 

desde otro punto de vista la misma historia que se habia presentado en la primera 
parte. También durante la narracion entraban dramatizactones, efectos y musica 

Nunca habia interlocucién entre los dos personajes. 

c) Conelusién. Cada personaje brindaba por separado una conclusisn de la historia. 

Esta pecuhar y original forma de abordar los distintos asuntos, permitié dentro de la 
subserie abordar con cierta profundidad e interés temas desde épticas muchas veces 

encontradas, sin necesidad de recurrir a formulas desgastadas como las discusiones 

impostadas entre locutores. 

d) Rabrica de salida. Repetia cl mismo tema musical de la entrada, acompafiada por 
la voz de locutor que sefialaba a los coproductores y el titulo de la subserie. 

e) Créditos, 

Para tener una clara idea del formato de la subserie Amorcito Corazon, transcribimos un 

resumen del guién del programa numero 22, titulado “Cultura de la selva.” 

ENTRA TEMA MUSICAL: AMORCITO CORAZON, SE MANTIENE A FONDO 

LOCUTOR: (CANTA) “Amorcito corazdn tengo tentaci6n de un mmmh.” 

(CHIFLA) 

TEMA MUSICAL SUBE Y BAJA A FONDO. 

LOCUTOR: “Amorcito corazon recorto con gusto cada cacho de ti”. 

LOCUTORA: “Amorcito corazon revuelan aves, campanas y holanes”. 

LOCUTOR: “Amorcito corazon te imagino”. 

LOCUTORA: “Amorcito corazon reconozco en ti a mi pais.” 

LOCUTOR: “Amorcito corazon seras mi amor.” 

SALE TEMA MUSICAL, 

NARRADOR: “~Saben nifios'? Yo estuve una vez delante de un jaguar de a de 

veras, asi de grandote si, muy peligroso se me aparecié entre la 

maleza de la selva. una vez hace, hace muchos afios. Resulta que yo 

me habia unido a una expedicién. 

ENTRA TEMA MUSICAL CON MARIMBAS. ENTRAN EFECTOS DEL SONIDO DE LIN 

BOSQUE. 

NARRADOR: “Andaba yo en Comitan, una ciudad de Chiapas rodeada de cafetales 

84



y de selvas. Pa’ donde quiera que volteabas podias verme. Acababan 
de pasar las fiestas patrias, cuando tlegé un sefior ha buscar gente que 

quisiera ir con 6! a trabajar a la selva. Yo pregunté primero de qué se 

trataba el asunto, y asi me entcré que este sefior venia del museo de 
Ciencias Naturales, era un cientifico, segtin lo que pude saber. El se 

hizo luego muy famoso, se llama Miguel Alvarez del Toro...” 

EFECTOS DEL SONIDO DE UN BOSQUE SUBEN Y SE MANTIENEN A FONDO. 

NARRADOR: “... Don Miguel le pregunté a Pascacia qué animales habian por la 
colonia donde vivia, fue entonces cuando oi hablar del tigre, que en 

realidad era un jaguar, Ella nos conté que el felino pasaba a veces 

cerca de su casa del otro lado de un arroyo. Lo mas extrafio de todo 
era segtin decia que al querer seguir sus huellas para buscarlo nunca 

podian encontrarlas...” 

E A USICAL. ° JTAS 

NARRADOR: “. Don Miguel y los que lo acompafiabamos saliamos muy de 
mafiana a buscar plantas y algunos animaliflos para el museo, 

regresdbamos ya después de comer. Habia un compa’ que disparaba 
con su rifle a cualquier animal que se encontrara, fuera lo que fuera, 
siempre y cuando no fuera una arafia u otro invertebrado, no’ mas por 

el gusto parecia, hasta que Don Miguel le puso el alto, y bueno, hasta 

lo corrié de la expedicién, estaba muy enojado me acuerdo. El tipo 

acababa de matar un mono que se acercé a curiosear. Ya luego 

platicando Don Miguel me decia:” 

DON MIGUEL: “No sé, no entiendo como hay personas que sin necesidad alguna 
matan a los animales, a los monos por ejemplo. Haber ese mono se 
acercd a curiosear sin miedo, sin saber lo peligroso que es el hombre 

que mata por matar, (SUSPIRA) jah sil... 

ENTRA TEMA MUSICAL, Y EFECTOS DEL SONIDO DEL BOSQUE, 

NARRADOR: ‘“\..Una maiiana temprano antes de salir a la expedicién del dia, 

caminaba junto al rio, cuando senti que alguien me miraba... 

FE so 

NARRADOR: “Voltié y era el tigre, un enorme jaguar echado sobre una gruesa 
rama baja del zapote. Yo creo que de el susto me quedé quietesito, lo 

tenia asi de cerca, podia haberlo tocado si lo hubiera querido, y cl 

jaguar no hacia nada, tenia su pielesita limpia, sus bigotes enormes, 
me parecid un enorme gato, poco a poco comencé a perderle miedo, 

aunque no el respeto, y pensé que bonito estas, que grande eres, y 

entonces el animal después de echarle otra mirada asi como si 
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hubiera entendido mi pensamiento, salté al suelo y se metio entre la 

selva...” 

ENTRA TEMA MUSICAL. 

NARRADOR: “..El caso es que me quedé en, sdlo Dios, un mes. La emocién de 
adentrarte en la selva y sentir lo grande que es la naturaleza. Lo 
pequefiito que somos nosotros los humanos es algo que nunca se me 

vaa olvidar. ;Asi mis nifios! La selva vale mucho, muchisimo.” 

ENTRA TEMA MUSICAL 

NARRADOR: “Bueno, ahora los dejo porque voy a pasear un rato en mi yegua 
colorada, quiero recordar a Don Miguel y a Pascacia, y a Toribio. Asi 

que déjenme slo con mis emociones {si?.” 

ENTRA TEMA MUSICAL CON MARIMBAS, SE MANTIENE A FONDO. 

NARRADORA: “Ahora me encuentro en la ciudad de Villa Hermosa, en Tabasco. 

Pero acabo de estar no me lo van a creer, en una reserva ecoldgica 

que esta en Chiapas y que se llama el Triunfo, también estuve en una 
rancheria a la orilla de la reserva que le dicen Palo Bordo. jQué 

tranquilo se veia ese lugar!, no’ mas se veia eh, porque déjenme 
contarles de todo lo que me enteré.” 

SUBE TEMA MUSICAL CON MARIMBAS, Y BAJA A FONDO HASTA SALIR. ENTRAN 

EFECTOS DEL SONIDO DE LA SELVA. 

NARRADORA: “... Buenos dias!, saludé y respondieron sin dejar de trabajar. Luego 

les expliqué que queria conocer las montafias de la selva nublada que 
estaban juntito de alli, juntito a donde ellos vivian Un muchachoto 

como... de trece afios Vicente se ofrecié de guia y me invitaron a 
comer, Yo seguia pensando: jqué tranquilo se ve todo por aqui! y me 

sentia pues muy contenta. 

SUBE TEMA MUSICAL CON RIMBA, 

NARRADORA: “,.En la tarde Dofia Eustaquia me conts: 

ENTRA PIAR DE PAJAROS. 

DONA 
EUSTAQUIA: “Hace como quince afios que llegamos aqui. Primero viviamos en los 

altos, pero alld no alcanzaba la comida, entons’ nos fuimos a un lugar 

aqui cerca, bonito se veia y nos instalamos, desmontamos, 

sembramos maiz, café, hictmos nuestras casas, como aqui, ya que 

tenfamos todo fincado, pues llegé un sefior a decirnos que esas tierras 
eran suyas y que iba a llamar a los federales pa’ que nos echaran sino 
nos saliamos. No pues, nosotros no nos salimos mas bien ahi nos 
quedamos. Una noche quemaron nuestras casas, (CON DESDEN) 

mmmh nos tuvimos que ir. Ora el sefior ese echa el café de los 

86



arbolitos que sembramos, jhartos rbolitos! jY tiene hartas tierras!, 

jUna fincota bien grande se llama Santa Catarina!” 

ENTRA PIAR DE PAJAROS, 

DONA 
EUSTAQUIA: “Nosotros, le digo que nos fuimos y aqui Ilegamos y ya ve hicimos lo 

mismo que alld, desmontar, sembrar, hacer nuestras casitas. Pero 

todavia no nos dan el ejido, lo estamos peleando a ver Dios quiera 

pronto lo tengamos sino cualquier dia nos vuelven a echar.” 

NARRADORA: “Al dia siguiente ya nos ibamos cuando...” 

. DE CUF) 

DONA 
EUSTAQUIA: “ZY esos quiénes son?” 

NINO: “iSepa!” 

NARRADORA: “Traen rifles oye.” 

NINO: “7 Ajam!” 

HOMBRE: “;Buenos dias!” 

TODOS: (NERVIOSOS) “Que tal buenos dias.” 

HOMBRE: “Vamos a entrar a la selva ha cazar y queremos un guia.” 

NINO: “Aqui no se puede cazar sefior, esta prohibido.” 

HOMBRE: “Pero traemos permiso, jmirenlo!” 

NARRADORA: “A ver, a ver permitame que barbaridad. Si es un permiso de la 
Subsecretaria de la fauna para cazar venado, jaguar, aguila y una lista 

de quién sabe cuanto animal, pero no es posible.” 

NINO: “Pero esta selva esta protegida, aqui no se puede cazar sefior.” 

HOMBRE: “Con permiso, todo se puede nifio, Necesitamos un guia pagamos 
muy bien.” 

NARRADORA: “Oiga, no crea que nadie aqui les quiera servir de guia, sefior...” 

SUBE TEMA MUSICAL CON MARIMBAS, 

NARRADORA: “Total que no pudimos salir de excursién ese dia ni al siguiente. Yo 
anduve por aqui y por alla, y me di cuenta de las heridas tan 

profundas que los hombres han hecho a la selva.” (LA VOZ EN 

REVER) “Un dia subi a una colina, miré hacia el norte y vi todo 

devastado, el aire soplaba suave, comencé a llorar por la selva 

destruida, por la pobreza, por mis muertos, por la injusticia por todo, 
floré y lloré y Horé, luego me quedé dormida y sofié con chaneques 
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que restauraban las heridas de estas tierras. Desperté decidida, con 

ayuda de Vicente nos metimos a la selva a buscar semillas de los 

arboles, pedi a los adultos espacio para sembrar esas semillas y 
comenzamos a formar un vivero. Vi nacer los primeros arbolitos de 

ese vivero. {Dénde los vamos a sembrar? no sé, lo inico que sé es 

que fa selva tiene derecho de existir, porque también de ella 
dependemos nosotros. Hablé con los rancheros de Palo Grueso y me 

di cuenta de que ellos saben eso mejor que yo, que hay que luchar 

para comer, para sobre vivir, para hacer que la selva sea un gran 
recurso, pero hay que saber vivir con ella.” 

SUBE TEMA MUSICAL CON MARIMBAS Y BAJA A FONDO HASTA SALIR. 

  

LOCUTOR: “La Direccién General de Culturas Populares presenté: Amorcito 
Corazon.” 

ENTRA TEMA MUSICAL: AMORCITO CORAZON, SE MANTIENE A FONDO 

LOCUTOR: “Amorcito Corazon es un programa del Museo Nacional de Cuituras 
Populares y Radio Educacién.” 

ENTRA TEMA MUSICAL: AMORCITO CORAZON, SE MANTIENE A FONDO 

LOCUTOR: “Voces dew.” 

LOCUTORA: “Emiho Ebergengy y Mayté Ibargiiengoitia.” 

LOCUTOR: “En los controles técnicos...” 

LOCUTORA: “Alejandro Ramirez.” 

LOCUTOR: “La asistencia de Verdénica Tapia.” 

LOCUTORA: “Reportaje...” 

LOCUTOR: “De Connie Pasalagua... Seleccién musical...” 

LOCUTORA: “Elia Fuente.” 

LOCUTOR: “El guién de Marta Alcocer.” 

LOCUTORA: “Produccion...” 

LOCUTOR: “Marta Romo.” 

TEMA MUSICAL: AMORCITO CORAZON, SUBE Y BAJA_A FONDO HASTA SALIR 

3.5.3. SUBSERIE LA CASONA DE LA REVOLUCION (1994-1995). 

Se trata de una subserie dedicada en su totalidad a la Revolucién Mexicana Se 

transmitié det 3 de octubre de 1994 al 5 de diciembre del mismo afio. Su horarto fue de 

07:03 a las 08:00 horas —-espacio normalmente reservado para Radio si—, de lunes a 
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viernes. Estamos hablando entonces de una subserie cuya duracién fue corta, apenas 8 

capitulos. 

Esta subserie se retransmitié del 18 al 28 de diciembre de 1995 y estuvo dirigida, en ese 

orden, a los nifios, sus padres y los maestros, segiin consta en el registro de la fonoteca de 

Radio Educacién. 

La produccién de la misma estuvo a cargo de Marta Romo y su cquipo que ya hemos 

detallado en el apartado 3.5, ¢ involucré como entidades coproductoras ademas de Radio 

Educacién, al Instituto Nacional de Estudios Histéricos de la Revolucién Mexicana y a la 

Secretaria de Gobernacién. 

El género de ta subserie fue el radiocuento, abordaba en cada capitulo temas unicos 

relacionados con la revolucién Mexicana, a través de la narracién y la dramatizacién. Eran 

relatos o cuentos breves que tenian su resolucién cn el mismo capitulo. 

El andlisis de sus elementos constitutivos se basa, como en las anteriores ocasiones, en 

el monitoreo de tres emisiones tipicas: la numero 2, dedicada al tema; “Los nifios de la 

revolucion”, el mimero 5: “Homenaje a las mujeres” y el nimero 8 —y ultimo de 1a serie— 
; “Héroes anénimos”. Estos elementos son los que a continuacién enunciamos. 

a) Rubrica de entrada, Compuesta por la pieza musical La cucaracha y por un breve 

texto que identificaba al programa, 

b) Desarrollo. Consistia en una historia narrada en dos partes. Cada una de ellas a 
cargo de un locutor hombre o mujer. Casi siempre habia continuidad de una parte a 

la otra y se estructuraba con base en el testimonio de algin hombre o mujer de 

aquella época. 

El relato se ambientaba con otros elementos radiofénicos como la miisica y los efectos, 

c incluia siempre una breve dramatizacién que ilustraba el testimonio del personaje 

en turno. En la dramatizacién participaban hasta 10 voces distintas, sea que los 
actores simularan mas de un personaje, o que efectivamente estas transmisiones 

involucraban a numerosos actores. 

Por supuesto, el tono de todas estas historias, exaltaban la gesta revolucionaria y la 
heroicidad, arrojo, valor y nacionalismo de sus participantes. 

c) Conclusién. A cargo de la narradora, siempre ofrecia un epilogo de la historia 
desarrollada en el programa, en el cual se daban mas datos sobre lo acontecido con 

el o los personajes involucrados. Se desarroilaba en el mismo tono narrativo de todo 
el programa, pero estaba bien delimitado del resto, por puentes musicales, efectos y 
por la propia locucién de la actriz, quien daba la despedida de rigor y anunciaba la 

existencia de la Casona de la Revolucidn, un lugar, segiin se decia, donde se podian 
obtener videos, libros, biblioteca, cafeteria y souvenirs. 

Esta “Casona de !a Revolucién”, especie de museo, centro de informacién 

especializada y tienda de recuerdos, esta ubicada en el mismo domicilio del Instituto 
Nacional de Estudios Histéricos sobre la Revolucién Mexicana, en la calle de 

Francisco I. Madero nimero 1, Colonia San Angel, de México D.F. 
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d) Ruibrica de salida. Integrada por un tema musical, en todos los casos La marcha de 
Zacatecas, y los créditos de quienes participaban en cada emisién y los 

institucionales. 

Ahora presentamos un resumen transcrito del programa nimero dos que traté sobre Los 

nifios de la revolucién. 

ENTRA TEMA MUSICAL: LA CUCARACHA, BAJA A FONDO MANTENIENDOSE 

LOCUTOR: “La canana, los pelones, las Adelitas, los ferrocarriles, libros, charlas, 

peliculas... La casona de la revolucton”. 

MUSICA SUBE Y BAJA A FONDO HASTA SALIR. 

NARRADOR: “Hace muchos afios que estoy aqui, mas de mil, jimaginense!, y es 
que gsaben?, soy un chanique.” 

ENTRA TEMA MUSICAL BAJA A FONDO MANTENIENDOSE 

NARRADOR: “iSi de veras!, vivo en La casona de la revolucién, donde pasa cada 

cosa. Apenas obscurece y se van todas las gentes que trabajan, 

dejando solita esta casona que tiene mas de cien afios, y entonces es 
cuando los fantasmas de la revolucién mexicana toman vida.” 

RA EFE! DE VI 

NARRADOR: “‘Ejele!, que salen de las fotos, de los videos, de los libros que hay 
aqui, Y a veces hacemos fiesta, a veces sdlo charlamos o consolamos 

una alma en pena de tantas que quedaron en la revuelta. 

ENTRA TEMA MUSICAL, 

NARRADOR: “En las noches de invierno con luna llena por aqui se aparece una 
alma en blanco, con ojos de luz y una cara realmente seria, nunca ha 
querido contarnos su tragedia. Hace mucho que ella viene aqui, desde 

antes que este lugar en San Angel junto a la Plaza de San Jacinto se 

convirtiera en La Casona de la Revolucion.” 

ENTRA EFE! DE BOTA! PELOTA. 

NARRADOR: “En esta casona habita también desde hace 22 afios el fantasma del 

nifio Santiago. Todas las noches juega a botar la pelota.” 

ENTRA TEMA MUSICAL SUBE Y BAJA HASTA SALIR. 

NARRADOR: “Bl nifio Santiago juega ahora con los nifios de la revolucion. ;Ah! 

chamaquitos tan valientes, en la biblioteca de la casona’ libros y fotos 
se refieren a ellos. Dofia Angeles Mendieta por ejemplo escribi6 uno 
de los libros que hay en la biblioteca de esta casona y dice.” 

ENTRA EFECTO DE TROMPETAS. 

ANGELES 
MENDIETA: “Los nifios de Ja revolucién nacieron en la retaguardia convivieron 

con los heridos de los hospitales de sangre, caminaron bajo el terror, 
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detras de las tropas de asalto. Fueron correos, cornetas mascotas y 

tamborsillos, también fueron perseguidos y encarcelados, y alguno 

recibié honores militares. 

ENTRA TEMA MUSICAL SUBE ¥ BAJA HASTA SALIR. 

NARRADORA: “Si asi fue, el Chanique de la casona de la revolucion estuvo con 
muchos nifios que andaban en la bola, él me platica a mi mucho de 

ésto, algunos de esos nifios murieron, otros han Iegado a viejitos. 

Sobre todo me cuenta y me vuelve a contar de Ignacio, uno de los 

muchos nifios de la revolucién.” 

ENTRA TEMA MUSICAL SUBE Y BAJA HASTA SALIR, 

  

NARRADORA: *“Sucedié en el afio de 1914, Nachito tendria entonces como ocho 

afios.” 

ENTRA TEMA MUSICAL SUBE Y BAJA HASTA SALIR. 

NARRADORA: “Con él el Chanique de la casona vivid en la miseria de los 
jornaleros, mal pagados y mal tratados por los capataces de las 
haciendas, Las haciendas eran unos latifundios que habia entonces 

sus duefios, los duefios del campo eran unos cuantos. Tenian miles de 

héctareas de tierra, en cambio muchos campesinos no tenian nada, 

nada mas que sus brazos y su cuerpo para trabajarle al patrén”. 

ENTRA TEMA MUSICAL SUBE Y BAJA HASTA SALIR. 

NARRADORA: “Nacho vivia en el pueblo de Ayotzingo con su Mama y sus 
hermanos mayores, tenia siete afios cuando comenzaron los rumores 

de una revolucién.” 

E E R 

NARRADORA: “Algunas gentes asustadas se fueron a vivir al monte. Allé en las 
noches prendian sus lamparas, entonces los federales que eran, que 
cran los soldados del dictador Porfirio Diaz. A quienes llamaban 

también los pelones, dijeron:” 

SOLDADO: “iEeeh! esos estan en la montaiia, porque son rebeldes 
revolucionarios.” 

NARRADORA: ““¥ ahi van los pelones tras todos los del pueblo!, jdisparandole al 
pueblo! Una majiana muy tempranito el nifio Nacho oy6 correr unas 

gentes, huian de los soldados. 

EF O 10. 

HERMANO DE 
NACHO: “<Corran sefiores!, escapen, ahora todavia es tiempo”. 

MUJER: “Si vamos rapido!” 

HERMANO DE 
NACHO: “Corran, corran, corran!”” 
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SOLDADO: 

MUJER: 

SOLDADOS: 

MUJER: 

“\Eeeh! jParecen cobardes! {No que muy gallos! {No que muy 

valientes!” 

jAaah y ustedes qué!, jmatando nifios y mujeres indefensos!” 

““Callese!” . 

(MOLESTA) “jCallese usted! 

ENTRA TEMA MUSICAL SUBE Y BAJA HASTA SALIR. 

NARRADORA: 

NACHITO: 

HERMANO DE 

NACHO: 

NACHITO: 

HERMANO DE 

NACHO: 

NACHO: 

HERMANO DE 

NACHO: 

“Nachito corria con todas las fuerzas de un nifio de ocho afios, un 

poco mas adelante iban dos muchachos, de pronto, Nachito los vio 
caer muertos por las balas. ;{Mmmh! Ya no correrian mas, ya no 

pudieron correr nunca mas. Entonces, le faltaron las fuerzas, se 

detuvo... 

““No puedo seguir aqui!, jya no puedo seguir!, jyo me quedo aqui!” 

“i,Cémo que te quedas aqui?!, jtenemos que seguir corricndo sino 
nos van a matar”. 

“No importa, déjenme que me maten, estoy muy cansado. Ya no 

puedo caminar.” 

“iTienes que seguir hermanito! 

“No!” 

iil” 

ENTRA TEMA MUSICAL SUBE Y BAJA HASTA SALIR. 

NARRADORA: 

EFECTO DE CAIDA. 

MUJER: 

HERMANO DE 

NACHO: 

MUJER: 

“El hermano de Nachito corté la rama de un arbol. Levantd al nifio, 

lo colocé entre él y la rama a la altura de sus caderas, y asi lo obligd 

a cotrer empujandolo. Al rato el nifio se volvié a caer.” 

“Qué le pasa al nifio?.” 

“Ya no quiere, ya no puede, esta muy cansado.” 

“Los soldados me mataron a mi burro ahorita, asi que no cstoy 

fatigada. ; Vénganse! jven nifio! Yo lo cargo aqui en mi espalda. Ya 

calmense. Que tiempos tan dificiles, hay que tener la cabeza muy 

bien puesta.” 

ENTRA TEMA MUSICAL SUBE Y BAJA HASTA SALIR. 

NARRADORA: “Dicho y hecho, la sefiora tomé su rebozo y carg6 al nifio Nacho a la 

espalda, Asi lo bajé a una barranca. Todo el pueblo estaba ahi y a 
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otros a los que no conocia el chamaquito, habian chicos, grandes, 

hombres, mujeres, nifios, beb¢s y hasta un perro. Comenzaba a 

obscurecer. Nadic habia comido en todo el dia. Los mas chiquitos 

jAjammm!, se pusieron a llorar. Aunque unas sefioras traian algo de 

masa no podian prender fuego para hacer tortillas porque el humo 

haria que los soldados supieran dénde estaban, Asi que como si 
fueran animalitos les daban bolitas de masa cruda para entretener la 

panza, asi los nifios dejaron de llorar.” 

ENTRA TEMA MUSICAL SUBE Y BAJA HASTA SALIR, 

NARRADORA: 

HOMBRE: 

MUJER: 

VARIOS 
HOMBRES: 

FECT 

GENERAL: 

LA GENTE: 

GENERAL: 

HOMBRE: 

MUJER: 

VIEJO: 

GENERAL: 

VARIOS 

HOMBRES: 

GENERAL: 

VARIOS 

HOMBRES: 

‘... Al poco rato llegaron a un pueblo y entraron, vieron gente, 

algunos armados, pero no les dispararon, jmmmh! Habia soldados 

jmmmhl, estaban en el zécalo cuando, 

“Ahi vienen! 

“Si ahi vienen!” 

“Es el general Antonio Beltran.” 

“Quiero presentarme, soy el general Antonio Beltran. Diganme 

ustedes son revolucionarios?” 

“iNooo!” 

“Pero los soldados del general Diaz creen que si.” 

“Nos disparaban.” 

“Tuvimos que huir de nuestro pueblo.” 

“nosotros somos gente pacifica.” 

““Miren!, los van ha seguir persiguiendo, sefiores la revolucién llego, 

ustedes son pobres, han sufrido la miseria de no tener como dar de 

comer a sus hijos. Mientras otros se Ilenan de lujos. 

(APLAUDEN) “;Bravo, bravo, bravo!” 

“Yo soy un general revolucionario y los invito a seguirme a los que 
quieran, no es obligatorio.” 

“jBravo, bravo, bravo!”s.. 

ENTRA PIEZA MUSICAL DE LA REVOLUCION 
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NARRADORA: (SUSPIRA) “jAaah! jLa revolucién!, muchos de los bisabuelos de 

los que ahora son nifio, eran nifios como Nachito cuando llegs. Asi 

decian jAaay! ya tlegé la revolucién. A las mujeres que andaban en 

la bola, muchas de ellas Mamas de los nifios como Nachito se les 

recuerda como las Adelitas y a los nifios pues... como nifios. Aunque 

algunos tenian apodos el generalito por ejemplo, es muy recordado, 

hay una foto de él antes de que lo enterraran. También hubo algunos 

a los que mataron con recados secretos. Que aunque por ser chicos 

era mucho mas facil que se escondieran, si pasaba por ahi un pelon, 

un soldado del dictador Porfirio Diaz. 

ENTRA TEMA MUSICAL SUBE Y BAJA HASTA SALIR. 

NARRADORA: “Todo esto lo supe cuando conoci al chanique de La Casona de la 

Revolucion. {Si vienes! no esperes a verlo porque es muy timido. 

jClaro en una de esas, como también es curioso capaz que lo vez por 

ahi! O lo escuchas. Bueno to que yo queria decir La Casona de la 
Revolucién hay también una cafeteria, una biblioteca, una videoteca 

con peliculas. Todo sobre la revolucién mexicana para que no se 
olviden como fue aqui. Venimos investigadores, estudiantes, 

curiosos, solitarios, sefioritas bonitas, muchachos guapos y de todo. 

Tu también te puedes dar una vuelta. ;Y vas a ver! Yo no mas te digo 

que sin la revolucionaria, nifios por qué no van a venir aqui.” 

RUBRICA DE SALIDA. ENTRA TEMA MUSICAL LA MARCHA DE ZACATECAS, BAJA A 

FONDO MANTENIENDOSE, 

LOCUTOR: ‘Del Instituto Nacional de Estudios Histéricos de la Revolucién 

Mexicana, de la Secretaria de Gobernacién y XEEP Radio Educacién 

presentaron La Casona de la Revolucién. En los controles técnicos 

Alejandro Ramirez, el guién de Marta Alcocer, la musicalizacion de 

Elia Fuente, los efectos fisicos de Connie Pasalagua, en la asistencia 

de produccién Verénica Tapia, en las voces Mayté Ibargtiengoitia y 

Emilio Ebergenyi, una produccién de Marta Romo.” 

TEMA MUSICAL SUBE Y BAJA A FONDO HASTA SALIR. 

3.5.4. SUBSERIE APAPACHOS (1995). 

Dirigida especialmente para los nifios de dos a seis afios, cada programa tenia una 

duracién de media hora y se transmitié del 8 de septiembre de 1995 al 18 de diciembre del 

mismo afio, todos los viernes en la primer media hora del espacio que tenia la serie Radio si 

(de 07:03 a 07:30 horas). Después se emitid intermitentemente, segin criterio de Marta 

Romo. 

Para la elaboracién de 1a subserie, participé el equipo de Marta Romo. Dicha subserie 

no tuvo coproductor. 
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El género de Apapachos pertenecia a la miscelanea aunque en ocasiones, las menos, se 

presentaba como un radio cuento. El monitoreo efectuado en las emisiones mimero 12 

“Cuentos” y mimero 13 “Pesadillas” arroja los siguientes elementos compositivos: 

a) Rubrica de entrada, Entraba como fondo musical un acordeén y se mantenia a 

fondo, mientras se decian frases que identificaban la serie. 

b) Desarrollo. En el contenido se manejaban temas sobre las actitudes, gustos, 

creencias, inquietudes y micdos, todos ellos, enfocados a los nifios. La forma en que 

se exponian era a través del didlogo entre los locutores Mayté Ibargiiengoitia y 

Emilio Ebergenyi. Ambos explicaban y describian un asunto determinado, por 

gjemplo cl programa numero 12 titulado “Cuentos”, los locutores narraban un 

cuento, explicaban lo que era un cuento e invitaban a los nifios a inventar un cuento. 

Otro ejemplo es ef programa mimero 13 “Pesadillas”, donde los locutores hablaban 

sobre las pesadillas, explicaban qué cran, las describian y platicaban sobre un nifio 

que sofiaba pesadillas y cémo é1 mismo buscaba la soluci6n para evitarlas. 

En ocasiones, durante el programa se incluian comentarios grabados de nifios de dos a 

seis afios de edad, alusivos al tema abordado. 

c) Conelusién. Los conductores daban una conclusién del tema expuesto ¢ invitaban 

al piblico a realizar una actividad que habian sugerido durante el programa. 

d) Rubrica de salida. Antes de entrar la ribrica de salida, los locutores se despedian 

del puiblico, después entraba la musica de un acordedn y se mantenia a fondo hasta 

que terminaban los locutores de dar los créditos. 

A continuacién transcribimos un resumen del guién “al revés” del programa ntimero 12: 

RUBICA DE ENTRADA, ENTRA TEMA MUSICAL DE UN ACORDEON, SE MANTIENE A 

EONDO, 

LOCUTOR: “| Abrazos de canciones!” 

LOCUTORA: “Palabras juguetonas!” 

LOCUTOR: “iPalitos de sonido!” 

LOCUTORA: ““Chorros de contento!” 

LOCUTOR: “SSi son..! 

LOCUTORA: “vas Apapachos!. 

LOCUTOR: ““Un programa para ti!” 

TEMA. MUSICAL BAJA A FONDO HASTA SALIR, 

LOCUTORA: “7A quién le gusta que le cuenten cuentos?” 

LOCUTOR: ““A mil. Pero sélo si me dices Emilio te voy a contar un cuento.” 

LOCUTORA: ““Emilio te voy a contar un cuento.” 
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LOCUTOR: “7De veras Mayte?” 

LOCUTORA: “Pues, pues, por qué no mejor ti me cuentas un cuento, jZas!”” 

LOCUTOR: “No th Mayté.” 

LOCUTORA: “No jyo!l, jno ti!” 

LOCUTOR: “Tul”? 

LOCUTORA: ‘oTul” 

LOCUTOR: “Mejor entre los dos.” 

LOCUTORA: (CONVENCIDA) “Bueno... Ahi tienes que habia un sefior que vivia 

en un campo con su bosque, como este.” 

ENTRA EFECTO DE SONIDO DE UN BOSQUE Y PIAR DE PAJAROS. 

LOCUTOR: ““;Cuantos pajaritos viven en este campo!” 

LOCUTORA: “Si verdad. Pero ahi también vive un sefior que se llama Tiburcio, y 

tiene un cochimito.” 

LOCUTOR: (HACE COMO UN COCHINITO)";Asi hacia el cochinito;” 

LOCUTORA: “‘Mmmjumm! e iba con el sefior a todos lados y hasta dormia en su 

cuarto, al pie de su cama.” 

LOCUTOR: “Aaah! como un perrito faldero.” 

LOCUTORA: “Ademas era un cochinito muy inteligente ;Eh!.” 

LOCUTOR: “Como todos los puerquitos.” 

LOCUTORA: ‘«Ajam! cuando acompafiaba a Tiburcio al bosque, olja la tierra con 

su hocico. Y si encontraba una trusa rascaba, rascaba y rascaba hasta 

que apareciera debajo del suclo” 

LOCUTOR: “Oye y gtenia nombre el cochinito de Tiburcio?” 

LOCUTORA: “Claro que si! Se ilamaba Tulio.” 

LOCUTOR: “7 Aaah!” 

LOCUTORA: (RIE) “Y era gordito y de veras siempre iba detras de Tiburcio, jeh!” 

LOCUTOR: “Siempre, siempre.” 

LOCUTORA: “Siempre. Cuando cosechaba el maiz por ejemplo andaba Tulio el 

puerquito dando vueltas alrededor de él. Comia hierbas, de vez en 

cuando algunos elotes que le echaba Tiburcio, y de vez en cuando iba 

ha lamerle los zapatos, asi en sefial de afecto.” 

LOCUTOR: “Aaah! {Yo ya quiero a Tulio!” 

LOCUTORA: “Si.” 

LOCUTOR: “Bueno, y luego qué pas6?” 
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LOCUTORA: 

LOCUTOR: 

LOCUTORA: 

LOCUTOR: 

LOCUTORA: 

LOCUTOR: 

LOCUTORA: 

LOCUTOR: 

LOCUTORA: 

LOCUTOR: 

LOCUTORA: 

LOCUTOR: 

LOCUTORA: 

LOCUTOR: 

LOCUTORA: 

LOCUTOR: 

LOCUTORA: 

LOCUTOR: 

3NT. EZ, 

LOCUTOR: 

LOCUTORA: 

LOCUTOR: 

LOCUTORA: 

LOCUTOR: 

LOCUTORA: 

LOCUTOR: 

LOCUTORA: 

“Pues que llegd diciembre.” 

“Como ahora en estas épocas,”” 

““mmjmmm! Y como en diciembre la ¢poca de Navidad.” 

“Pues si, claro, claro.” 

“Todos los afios Tiburcio cenaba en noche buena un lechén asado.” 

“Un cochinito asado?” 

“S{ un cochinito asado, gordito, gordito y lechoncito desde chiquito.” 

“iNo me digas que se comid a Tulio! Yo ya quiero a ese puerquito. 

{Yo lo voy a rescatar!” 

“Pues él no queria, nada mas al pensarlo se ponia muy jmmmm! se 

horrorisaba.” 

‘| Ay pobre cochinito!” 

“No pobre tiburcio.” 

“zPor qué pobre Tiburcio?” 

“Porque, qué va a cenar en la noche buena.” 

“Ah pues hay un chorro de cosas, nopalitos, hay cosas mexicanas 

vegetarianas mas sabrosas, si las gorditas de camaron.” 

“Vamos a pensar,” 

“Esquites,”’ 

(RIE) “Vamos a pensar un ratito mientras oimos una cancién jZas!.”” 

“Orale!” 

“Oye! A ti te gustd el final de este cuento?” 

“Ni el principio, jNo! No es cierto, El principio si.” 

“El final no.” 

“Tener un cochinito que te siga es padre.” 

“Es padre. Por qué no inventamos otro final?” 

“Como por ejemplo.” 

“A ver.” 

“Queeé.” 
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LOCUTOR: 

LOCUTORA: 

LOCUTOR: 

LOCUTORA: 

LOCUTOR: 

LOCUTORA: 

LOCUTOR: 

LOCUTORA: 

LOCUTOR: 

LOCUTORA: 

LOCUTOR: 

LOCUTORA: 

LOCUTOR: 

LOCUTORA: 

LOCUTOR: 

“Tiburcio se pone a pensar que cémo je puede quitar una pata a su 

cochinito,” 

“Hagamos de cuenta que todo esto que dijimos era un suefio.” 

“iExactamente una pesadilla!” 

“Una pesadilla. Y se despierta de hambre.” 

“Andale!” 

““Mmjumm!” 

“Y se pone a pensar que qué le puede gustar al cochinito para cenar 

de Navidad y a él para cenar de Navidad.” 

““Y pensando y pensando, y preguntando y ademas revisando lo que 

tenia ahi en las alacenas, debajo de la cama y todo.” 

“Como tenia la troje llena de maiz, agarré unos elotitos tiernos que le 

gustan a los cochinitos, hepazote, salesita... 

“Unos esquites.” 

“Unos esquites de Navidad.” 

“<Sabrosisimos!” 

“Rico no?” 

“Y entonces Tulio siguié acompafiando tranquilamente a Tiburcio al 

campo.” 

“Exactamente.” 

ENTRA GRABACION VOZ, DE UNA NINA QUE COMENTA QUE SU PAPA LE NARRA 

CUENTOS 

LOCUTOR: 

LOCUTORA: 

LOCUTOR: 

LOCUTORA: 

LOCUTOR: 

LOCUTORA: 

LOCUTOR: 

LOCUTORA: 

“A Valeria también le gusta mucho que le cuenten cuentos.” 

“iClaro! Sobre todo le gusta que su Papa le cuente la Caperucita 

roja.” 

“Casi todas las noches Valeria le dice a su Papa.” 

“Quiero la Caperucita roja.” 

“Si? no le da miedo el cuento?” 

“Pues un poco.” 

“No se asusta cuando (CON VOZ RONCA) jEI lobo se come a la 

abuelita!” 

‘“ Ay si le da mucho, mucho miedo! Tanto que hasta a veces grita. 
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LOCUTOR: 

LOCUTORA: 

LOCUTOR: 

LOCUTORA: 

LOCUTOR: 

LOCUTORA: 

LOCUTOR: 

LOCUTORA; 

LOCUTOR: 

LOCUTORA: 

LOCUTOR: 

LOCUTORA: 

LOCUTOR: 

LOCUTORA: 

LOCUTOR: 

LOCUTORA: 

LOCUTOR: 

LOCUTORA: 

jAaay! Asi.” 

“Y no le asusta cuando el tobo se disfraza de abuelita y le dice a 

Caperucita... (CON VOZ RONCA) pasa hijita.” 

“Hola abuelita!” 

(CON VOZ RONCA) “Hola nietecita.” 

“;Qué voz tan ronca tienes!” 

“Es que estoy muy agripado, digo agripada.” 

““Y qué orejas tan grandes tienes.” 

(CON VOZ RONCA) “Son para oitte mejor.” 

*SQué ojotes!” 

(CON VOZ RONCA) “Son para verte mejor Caperucita.” 

“Abuelita zy esa bocota tan grande con esos dientototétes tan feos?” 

(CON VOZ RONCA) “Aaah Esa bocota, csa bocota es, jpara 

comerte mejor!” 

“‘Aaay! Y Valeria se asusta tanto que se esconde debajo de las 

cobijas, hasta que Papa termina de contar el cuento.” 

“Pero y entonces gpor qué le gusta tanto a Valeria que su Papa le 

cuente la Caperucita roja?” 

“Ah porque va a ser, porque al final la nifia y la abuelita se salvan.” 

“‘Aaah! Entonces cuando se hace de noche y Valeria tiene suefio 

llega con su Papa y le dice otra vez...” 

(CON VOZ DE NINA) “Papa me cuentas el cuento de la Caperucita 

roja.” 

(FINGE LA VOZ DEL PAPA) “jzOtra vez Vale?!” 

(CON VOZ DE NINA) “jAaah j,;Si otra vez!” 

ENTRA GRABACION DE VOCES DE NINOS QUE CUENTAN FRAGMENTOS DE 

cu ST 

LOCUTORA: 

LOCUTOR: 

LOCUTORA: 

LOCUTOR: 

LOCUTORA: 

“7Y ahora si! jnifias, nifios inventen muchos cuentos!” 

“Papas, Mamas, maestros, maestras inventen mas cuentos!”” 

“Pero como cuentos cuentos.” 

“;Cuantos cuentos cuenta un cuenta cuentos?” 

“Un cuenta cuentos cuenta cudntos cuentos quiera.” 
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LOCUTOR: “Y ahora si, vamonos a otros lados a contar mds cuentos para antes 

  

de dormir.” 

LOCUTORA: “Y después de levantarse.” 

ENTRA TEMA MUSICAL, SE MANTIENE A FONDO. 

LOCUTOR: “Particrpamos en este programa: Marta Alcocer con el guion.” 

LOCUTORA: “La musicalizacién de Elia Fuente.” 

LOCUTOR: “E] reportaje de Connie Pasalagua.” 

LOCUTORA: “Los controles técnicos a cargo de Alejandro Ramirez.” 

LOCUTOR: “La asistencia de Veronica Tapia y Erika Castillo.” 

LOCUTORA: “En las voces Mayté Ibargiiengoitia y Emilio Ebergeny.” 

LOCUTOR: “Una produccién de Marta Romo ” 

TEMA MUSICAL BAJA A FONDO HASTA SALIR. 

EN VACACIONES RADIONOVELAS INFANTILES (1995). 

Radro si, como ya habra percibido el lector, fue un proyecto ambicioso que dio pauta 

para la experimentacién en algunas de sus subseries, y para la combinacion de géneros 
dentro de una estructura general. Una excepcién a este criterio to constituyen las 

radionovelas infantiles, género que se exploté al parecer con éxito, dada su reiterada 

retransmision. 

En las vacaciones de verano de 1995 se transmitieron seis radionovelas infantiles, cada 

una conformada por cinco capitulos, y cada capitulo tenia una duracién de media hora. Se 

emitieron del 17 de julio al primero de septiembre de 1995 y ocuparon al aire el espacio en 

que normaimente se transmitia Radio si. 

La estructura para todas las radionovelas es la misma, con pequefias variaciones, sobre 

todo en la radionovela Aventuras en el ombligo de la luna, donde el narrador no esta 

involucrado con los personajes, esto es, se trata de un narrador impersonal, omnupresente y 
omnisapiente ajeno a los personajes, a diferencia del resto de las novelas, que resultan 

biograficas, dado que el narrador es, adulto, quien narra su propia historia. 

Para la realizacion de las radionovelas se contd con el apoyo de la editorial Los Libros 
del Rincén y de Radio Educacién. Por su parte, Marta Romo y su equipo se encargaron de 

la produccién. 

Las radionovelas incluidas en esta subserie fueron: Natalia, Jacinto y Esteban, Elisa, 

Tofio come moscus, Aventuras en el ombligo de la luna y Sucede hasta en las mejores 

familias. 

Dado que la estructura no varia en todas eilas, el andlisis que hemos aplicado hasta aqui, 
sera aplicado a sdlo dos de las seis; las restantes cuatro seraén presentadas con los datos 
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minimos como son afio de emision, sinopsis y participantes. 

3.5.5. NATALIA, 

Su transmisién fue del 17 al 21 de julio de 1995 fecha en la que inician las 

vacaciones de verano—. Se emitid en la primer media hora de la serie Radio si. 

  

Compuesta por cinco capitulos, cada uno con duracién de media hora. Se transmitié un 
capitulo por dia, es decir, salié al aire durante una semana (de lunes a viernes). 

La radionovela Natalia estuvo narrada por Luisa Huertas y tuvo la participacion de los 

siguientes actores: como Natalia Andrea Cordero; como papa de Natalia y taquillero 

Guillermo Henry; como abuelo de Natalia Patricio Castillo; el Angel y el Vigilante: Sergio 
Bustos. El guién original fue de Marta Alcocer, la musicacién a cargo de Elia Fuente, los 

controles técnicos y la ambientacién fueron a cargo de Alejandro Ramirez, los efectos 
fisicos los realizé Connie Pasalagua, en la asistencia de produccién Verénica Tapia. Y la 

produccién a cargo de Marta Romo. Fue una coproduccién de la editorial Los Libros del 

Rincén y Radio Educacién. 

Para el estudio de la estructura de la radionovela Natalia se estudiaron los capitulos uno, 
tres y cinco. En scguida observaremos los elementos que componian a esta radionovela: 

a) Rtibrica de entrada. Compuesta por una pieza musical de concierto, la cual se 
mantenia a fondo mientras la locutora decia frases que describian al personaje 

principal y su historia. 

b) Contenido. Las historias se desarrollaron a través de la narracién y se apoyaron con 

dramatizaciones para ilustrar lo que se contaba. 

A través de la radionovela se presentaron situaciones, conflictos, actitudes, soluciones, 

entre otros asuntos de los que se enfrenta el nifio, Es decir, en la forma como se 
desarrollé la historia no provocé tensién en los nifios porque no manejé problemas 

imposibles de solucionar y objetivos imposibles de alcanzar. 

La radionovela Natalia presentd una serie de situaciones en las que se enfrentaba una 
nifia y trataba de superarlas. Habia momentos en los que se manejé la fantasia en 

que suelen vivir los nifios. 

La historia gird a través de la narracién de Natalia, una joven que contaba cémo se 
acercé a la lectura cuando tenia diez afios. Antes de narrar su acercamiento a la 

lectura, platicaba una serie de situaciones por las que habia pasado. 

Por medio de las dramatizaciones se podian obtener datos que identificaban a los 

personajes y que ubicaban el lugar donde sucedia la historia. 

Promocionales. Dentro del desarrollo de cada capitulo habian cortes en los que se 

presentaban cépsulas que anunciaban obras de Los Libros del Rincén, 

c) Tensién y desenlace. Como tradicionalmente ocurre en las radionovelas clasicas, 
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los primeros cuatro capitulos terminaron con una situacién en suspenso y se invitaba 

a los nifios escuchar el siguiente programa para descubrir la solucién de la situacién 

que quedaba inconclusa. En el ultumo capitulo se daba una solucién a la historia. 

d) Rubriea de salida. Entraba una pieza musical clasica y se mantenia a fondo. El 

locutor y ta locutora despedian la radionovela y daban los créditos. En Ja ribrica de 

salida det capitulo cinco, los locutores agradecian al publico por haberlos 
acompafiado durante toda la serie y despedian a la radionovela. 

A continuacién transcribimos un resumen del capitulo uno de la radionovela Natalia. 

RUBRICA DE ENTRADA: ENTRA TEMA MUSICAL, BAJA A FONDO MANTENIENDOSE 

LOCUTOR: “iEn estas vacaciones radionovelas para ti Natalia!” 

LOCUTORA: “Cuando Natalia quiere algo jUuufh!, hace todo to posible por 
lograrlo.” 

SUBE TEMA MUSICAL Y BAJA A FONDO MANTENIENDOSE, 

LOCUTOR: “« Natalia!, el encuentro de una nifia con su vida.” 

SUBE TEMA MUSICAL Y BAJA A FONDO HASTA SALIR. ENTRA TEMA MUSICAL, SE 

MANTIENE A. FONDO. 

NARRADORA: “;Cémo fue que comenzé a gustarme meter la nariz en las historias 
que se cuentan en los libros? Porque déjame decirte, cuando yo era 

nifia no me gustaba leer. Mmmh me parecia aburridisimo. Ahora en 

cambio casi siempre traigo conmigo un libro que me acompafia aqui 

  

y alla.” 

TEMA MUSICAL SUBE Y BAJA A FONDO HASTA SALIR. 

NARRADORA: “;Cuando me aficioné tanto en la lectura? Eso es largo de explicar, 
un poco triste y un poco alegre también, como casi todo lo que nos 

pasa en la vida, de todas formas te lo quiero platicar para que me 
entiendas. Y porque a lo mejor a ti te han pasado algunas de las cosas 

que a mi me sucedieron en aquél entonces.” 

ENTRA TEMA MUSICAL SUBE Y BAJA A FONDO HASTA SALIR 

NARRADORA: “Acababa yo de cumplir diez afios. También de, perder a m: Mama. 
No es que se me hubiera desaparecido como desaparecia a veces m1 

pluma, mi cuaderno, mi mufieca, que se me perdian y al cabo de un 

rato los encontraba. Tampoco quiero decir que Mama y yo Jugaramos 
a las escondidillas, y yo no la hallara, aunque de repente nos 
divertiamos asi. Cuando digo que perdi a mi Mama a los diez afios 
quiero decir que ella se murid, se fue al cielo, nos dejo solos a mi 

  

Papa y a mi.” 

ENTRA TEMA MUSICAL SUBE Y BAJA A FONDO HASTA SALIR 

NARRADORA: “Es muy dificil que a un nifio o a una niiia se le muera su Papa o su 
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Mama, por eso yo pensaba que tenia muy mala suerte, aunque 

después me daba cuenta que en este mundo todo va y viene, las cosas 

malas y las cosas buenas y éstas hay que aprovecharlas cuando 

  

estan.” 

ENTRA TEMA MUSICAL SUBE Y BAJA A FONDO HASTA SALIR, 

NARRADORA: “Cuando Mama murié me quedé muy triste, hubiera querido que mi 
Papa me abrazara y me consolara pero no.lo hizo. Mi Papa también 

estaba muy triste, tanto que se le olvidéd que tenia una hija, yo 

Natalia.” 

ENTRA TEMA MUSICAL SUBE Y BAJA A FONDO HASTA SALIR, 

NARRADORA: “Pcro lo que mas me gustaba de cuando Papa Ilegaba contento a la 
casa, es cuando él, Mama y yo jugabamos algiin juego de barajas o la 

memoria o a las serpientes y escaleras o al parkasé. Entonces éramos 

  

felices, 

ENTRA TEMA MUSICAL SUBE Y BAJA A FONDO HASTA SALIR 

PAPA: (GRITA) “jTe gané Natalia! ;Gandé Natalia!” 

NATALIA Y . 
SU MAMA: (RIEN). 

NARRADORA: “Cuando mi Mama murié Papa ya no quiso jugar ni platicar 
conmigo, ni siquiera ensayar en la casa con el contrabajo como antes 

lo hacia, aaah porque Papa, haz de saber tocaba en una orquesta en 

ese entonces, ese era su trabajo. 

ENTRAN ACORDES._DE UN BAJO, SUBE Y BAJA A FONDO HASTA SALIR. ENTRA 
PUENTE MUSICAL QUE IDENTIFICA EL PROMOCIONAL 

VOZ FEMENINA: “jY ahora un anuncio!” 

ENTRAN ACORDES DE UN ACORDEON, BAJA A FONDO HASTA SALIR. 

VOZ MASCULINA: “Sia Blanca Nieves y sus siete enanos ya los conoces, asi Pinocho ya 
te harté de sus mentiras. (RIE). Si a la Caperucita Roja ya se la 

comid el lobo, busca otros cuentos y personajes en la coleccién 
Tomochi de Los Libros del Rincén,” 

ENTRA PUENTE MUSICAL QUE IDENTIFICA EL PROMOCIONAL, ENTRA OTRO TEMA 

MUSICAL SUBE Y BAJA A FONDO HASTA SALIR, 

NARRADORA: “En unos cuantos dias me habia vuelto tele—adicta, veia la televisién 

desde que llegaba de la escuela hasta que me dormia...” 

ENTRA TEMA MUSICAL SUBE Y BAJA A FONDO HASTA SALIR. 
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NARRADORA: “Esa noche tuve la primera sospecha de que el espiritu de mi madre 
andaba en mi gatita. Si, ahora estoy segura, ellas se comunican entre 
09 

Sl 

ENTRA TEMA MUSICAL SUBE Y BAJA A FONDO HASTA SALIR. 

NATALIA: “Mi Papa no me quiere. No le importo. En esta casa no hay nada. Ya 
no quiero estar aqui. Me quiero ir muy lejos, muy lejos, al fin que 
nadie me va a extrafiar. Ademdas si me voy ya no tendré que ir a la 
escuela ni hacer exémenes y a mis amigas pues les hablo por teléfono 

no necesito verlas tampoco.” 

ENTRA TEMA MUSICAL SUBE Y BAJA A FONDO HASTA SALIR. 

NARRADORA: “En mi mochila de la escuela guardé un poco de ropa, rompi mi 

cochinito...” 

ENTRA EFECTO DE ROMPER UNA ALCANCIA. 

NATALIA: “Ya esta! Me voy a la casa de mi abuelo, él si me quiere.” 

ENTRA TEMA MUSICAL SUBE Y BAJA A FONDO HASTA SALIR 

  

NARRADORA: “A pesar de la vigilancia me subj al ferrocarril y parti rambo a 
Mérida.” 

ENTRA EFECTO DE MAQUINA DE FERROCARRIL 

NARRADORA: “Un vagon lleno de gente desconocida, yo sola y sin boleto Al rato 
sucedié lo que tenia que suceder.” 

SENOR: “mmmbh a ver sus boletos sefiora, muchas gracias. A ver joven su 
boleto, muy amable. ;Tengan el boleto en su mano por favor sefiores 

pasajeros! Gracias esta muy bien. Gracias.” 

ENTRA EFECTO DE MAQUINA DE FERROCARRIL Y SE FONDEA CON MUSICA 

NATALIA: “7 Si me meten en la carcel por no pagar?, jhay mamacita qué le digo, 
qué le digo! ; Ya viene para acd, qué hago!” 

ENTRA PUENTE MUSICAL QUE IDENTIFICA EL. PROMOCIONAL. ENTRA OTRO TEMA 

MUSICAL SUBE Y BAJA A FONDO HASTA SALIR. 

VOZ MASCULINA: “;Y ahora qué?” 
VOZ FEMENINA: “Un mensaje para ti.” 

VOZ MASCULINA: “Se te cebaron tus paseos en vacaciones, no lo pienses mds y viaja 

con nosotros y tu imaginacion.” 
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ENTRA TEMA MUSICAL SUBE Y BAJA A FONDO HASTA SALIR. 

VOZ FEMENINA: = “‘jLibros del Rincdn, Secretaria de Educacién Publica.” 

ENTRA PUENTE MUSICAL QUE IDENTIFICA EL PROMOCIONAL, 

ENTRA EFECTO DE MAQUINA DE FERROCARRIL, SE MANTIENE A FONDO. 

NARRADORA: “\4. Por fin Hegué a mi asiento, pero entonces, el tipo que estaba 
junto a mi, que tenia una cicatriz como si alguien le hubiera dado un 

navajazo en la cara, me dijo:” 

TIPO: “Tu vienes sola zverdad nifia?” 

NATALIA: “Eeeste no, mi Papa esta en el otro vagén, pero a mi me mandaron 

aqui porque, porque no habia lugar alla” 

TIPO: (RIE) “jJajaja! No seas mentirosa nifia, las mentiras no llevan a 

ninguna parte y no mas embroilan las cosas, Tu vienes sola ; Verdad? 
jHuiste de tu casa! jceeh!” 

ENTRA TEMA MUSICAL, SE MANTIENE A FONDO, 

NARRADORA: “Y ahora qué pasara?” 

RUBRICA DE SALIDA. ENTRA TEMA MUSICAL, SE MANTIENE A FONDO, 

LOCUTOR: “Escucha majiana el siguiente capitulo, aqui a la misma hora, te 

esperamos jeh!” 

TEMA MUSICAL SUBE Y BAJA A FONDO MANTENIENDOSE 

  

LOCUTOR: ““ Natalia! la radionovela que llega hasta a ti, por cortesia de Radio 
Educacién.” 

LOCUTORA: “Y Los Libros del Rincén.” 

TEMA MUSICAL SUBE Y BAJA A FONDO MANTENIENDOSE 

LOCUTOR: “Con la narracién de Luisa Huertas. Participaron en este capitulo: 
Como Natalia Andrea Cordero, como Papa de Natalia Guillermo 

Henry, como Abuelo de Natalia Patricio Castillo, el Angel es Sergio 
Bustos, una historia original de Marta Alcocer, musicacién Elia 

Fuente, controles técnicos y ambientacién Alejandro Ramirez, 

efectos fisicos Connie Pasalagua, asistencia de Verénica Tapia, una 

produccién de Marta Romo.” 

TEMA MUSICAL SUBE, 

LOCUTOR: “Para Radio Educacién y Los Libros del Rincon.” 

TEMA MUSICAL SUBE Y BAJA A FONDO HASTA SALIR, 

Esta ribrica de salida era para los capitulos del uno al cuatro, En el capitulo cinco era 
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parecida a la de los anteriores capitulos, sélo que en esta se cambiaban frases para despedir 
la radionovela. 

En seguida se describe la nibrica de salida con la que se despedia la radionovela. 

RUBRICA DE SALIDA, ENTRA TEMA MUSICAL, BAJA A FONDO MANTENIENDOSE 

  

LOCUTOR: “Fue asi como llegaron a su fin las aventuras de... Natalia, la 

radionovela que llegé hasta ti por cortesia de Radio Educacion...” 

LOCUTORA: “Y Los Libros del Rincon.” 

TEMA MUSICAL SUBE Y BAJA A FONDO MANTENIENDOSE. 

LOCUTOR: (CREDITOS) 

LOCUTOR: “\.. Para Radio Educacion y Los Libros del Rincén.” 

TEMA MUSICAL SUBE Y BAJA A FONDO HASTA SALIR. 

3.5.6. JACINTO Y ESTEBAN. 

La radionovela Jacinto y Esteban se transmitid dentro del horario asignado a la serie 

Radio si, del 24 al 28 de julio de 1995 (fecha que comprende las vacaciones escolares de 

verano). Su emision fuc de lunes a viernes durante una semana. 

En cinco capitulos se desarrollé la historia de la radionovela, cada uno con duracién de 

media hora, 

Jacinto y Esteban fue narrada por Emilio Ebergenyi y como actores participaron en 

orden de aparicién: Alvaro Velpiz —Jacinto—, Fernando Mejia —Esteban—, Barbara 

Cércega —Mama—, Connie Pasalagua —Mama 2—, Sergio Bustos —Papa y Don 

Silvestre— y Ramon Cordero —Médico—. 

La historia original fue de Ramon Cordero. La musicacién a cargo de Elia Fuente. Los 

controles técnicos estuvieron a cargo de Alejandro Ramirez. Los efectos fisicos 
reproducidos por Connie Pasalagua. En la asistencia de produccién Verénica Tapia. Y la 

direccién y realizacién fue a cargo de Marta Romo, 

Participaron en la coproduccién Los Libros del Rincén y Radio Educacién. 

Este género radiofénico se desarrollé a través de la narracion y la dramatizacion, La 

narracién condujo ta historia y las dramatizaciones la ilustraron. 

La historia era narrada por Esteban, un joven que contaba como era la amistad que tenia 

con Jacinto, su mejor amigo desde los 10 afios de edad. Y ademas se narran las inquictudes 

y las satisfacciones que tenian Esteban y Jacinto para conocer, o descubrir a lo que 

’ conforma la naturaleza. También se describe cémo inocente o intencionalmente hacian 

travesuras. 

Los capitulos concluian con ta solucién de una situacién o de una travesura en la que 

estaban involucrados Jacinto y Esteban. Nunca quedaba en suspenso Ia historia, aunque el 
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narrador: anunciaba la inminencia de otra travesura—aventura. 

Se incluyeron dos anuncios dentro del desarrollo, los cuales promocionaban Los Libros 

del Rincén. 

3.5.7. ELISA, 

Su transmisién abarcé del 31 de julio al 4 de agosto de 1995, dicha fecha esta dentro del 

perfodo de las vacaciones de verano de ese afio. La emisién fue dentro del horario 
contemplado para la serie Radio si. Y se retransmitié del 28 de agosto al primero se 

septiembre del mismo afio. 

Estuvo conformada por cinco capitulos, cada uno con duracién de media hora. Se 
transmitié uno por dia durante una semana (de junes a viernes). 

En la elaboracién de esta radionovela participaron: Ofelia Medina en la narracién. En la 

actuacién estuvieron por orden de aparicién Jimena César —Elisa— (en el capitulo uno), 
Aramara Ibarra —Elisa— (en el capitulo 3 y 5), Estela Chacén ——Abuela—, Jesis Ochoa 

—Lucio—, Andrea Cordero —Petra— y Alma Dea Micheli —Dofia Ana—. Fue una 

historia original de Marta Alcocer. La musicalizacién de Elia Fuente, los controles técnicos 

y ambientacién a cargo de Alejandro Ramirez, los efectos fisicos fueron generados por 

Connie Pasalagua, la asistencia de Verénica Tapia y la produccién bajo la batuta de Marta 

Romo. 

También fue una coproduccién de Radio Educacion y 1a Editorial Libros del Rincén. 

La radionovela se desarrollé a través de la narracién y la dramatizacion. La narracién 

fue el presente de Elisa adulta —personaje principal de la historia—. Las dramatizaciones 

transformaban el pasado de Elisa en presente y era cuando aparecia Elisa de nifia. Es decir, 
la narracién se ilustraba con las dramatizaciones. 

Determinantemente, la historia giraba en torno de las vivencias que Elisa tenia cuando 

era una nifia de diez aiios y que por ellas —las vivencias—, la gente la consideraba una 
bruja desde su infancia. 

Los capitulos terminaron con una situacién en suspenso, inconclusa o con el 

cuestionamiento sobre lo que podria pasar. Ademas se invitaba al publico a mantener la 

atencién en el siguiente capitulo para conocer las respuestas. 

Como sucede en el desenlace de toda historia, en el ultimo capitulo se presenté la 

solucién del problema planteado durante el desarrollo, y en consecuencia las conclusiones 

finales de la historia. 

Durante el desarrollo de cada capitulo de la radionovela, se presentaron dos anuncios 
que invitaban a leer los Libros del Rincén o visitar las bibliotecas publicas y sus talleres. 

Cada promocional se transmitié en diferentes momentos de la historia, sirvieron como 

pausas de la historia. 
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3.5.8. TONO COME MOSCAS. 

La radionovela Torio come moscas salié al aire dentro del horario de la serie de Radio si, 

del 7 al 11 de agosto, durante el periodo de las vacaciones de verano de 1995. Y se 

retransmitié del 28 de agosto al primero de septiembre del mimo afio. 

Participaron como coproductores Radio Educacién y los Libros del Rincén. En cuanto a 

la produccién estuvieron: en la narracién José Gonzalez Marquez. En la actuacién Eugenio 

Alvarez como Tofio; Mayté Ibargtiengoitia como Paty; Hilda Saray como Mama; Jimena 

César como compafiera; Cruz Mejia es el Tio; Erando Gonzalez es Manuel, y Tessi Tafica 

como Amapola. El texto original de Ramén Cordero, La musicalizacion de Elia Fuente. Los 
controles técnicos y la ambientacién a cargo de Alejandro Ramirez. Los efectos fisicos 

reproducidos por Connie Pasalagua. En la asistencia de produccién Verénica Tapia. La 

direccién y realizacién fue a cargo de Marta Romo. 

La radionovela se desarroll6 a través de cinco capitulos, cada uno con duracién de 

media hora. Se transmitid uno por dia, de lunes a viernes. En este género se utilizé la 
narracién y la dramatizacién para desarrollar la historia. La narracién era el presente del 
personaye que contaba su vida en su nifiez. Las dramatizaciones convertian el pasado del 

personaje en presente e ilustraban cémo vivia situaciones y conflictos de nifio. 

El desarrollo de la historia comenzaba con la presentacién de Tofio, personaje adulto 

que narraba su primer enamoramiento a los 12 afios de edad, de su maestra de sexto afio de 

primaria. Y también platicaba las peripecias que pasaba a partir de su enamoramiento. 

Al terminar cada capitulo se dejaba inconcluso o en suspenso un asunto para darle 

continuidad en el siguiente capitulo. También se cuestionaban una serie de preguntas sobre 

lo que prodria lograr el personaje. En el ultimo programa se daba una solucion de la 

problematica planteada durante la historia. 

Durante el desarrollo de cada capitulo se presentaron dos anuncios que invitaban a los 

nifios a leer Los Libros del Rincon o a participar en los talleres que organizan tas 

bibliotecas publicas. 

3.5.9. AVENTURAS EN EL OMBLIGO DE LA LUNA. 

Dentro del grupo de radionovelas transmitido durante las vacaciones de verano de 1995, 
se encuentra Aventuras en el ombligo de la luna, esta se emitié en el horario otorgado a ja 

serie Radio si, del 14 al 18 de agosto. 

Fue una historia que consté de cinco capitulos, cada uno con duracién de media hora. 

Salié al aire uno por dia, durante una semana, de lunes a viernes. 

En cuanto a la coproduccién, fue respaldada por Los Libros del Rincon y Radio 
Educacion. La produccién estuvo bajo la batuta de Marta Romo. EI guisn original fue 

escrito por Hilda Saray. La historia narrada por Emilio Ebergenyi. En la actuacion 

participaron: Jimena César —Anita—, Femando Mejia —-Luis—, Estela Chacén — 

Anciana y Sor Juana—, Luis Puente —Sumo Sacerdote—, y Jessie Conde —Vigilante—. 
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La mtisica fue seleccionada por Elia Fuente. Los controles técnicos y la ambientacién 

fueron a cargo de Alejandro Ramirez. Los efectos fisicos fueron recreacién de Connie 

Pasalagua. Y on la asistencia de produccién colaboré Verénica Tapia. 

Seleccionamos los capitulos uno, tres y cinco para monitorearlos con el fin de hacer un 

estudio de los elementos que conformaron a la estructura de los programas, y obtuvimos lo 

siguiente: 

a) Riibrica de entrada. Entraba una pieza musical ritmica, se mantenia a fondo, 

mientras locutor y locutora se turnaban para decir frases que identificaban a la 
historia, también sefialaban las instituciones que participaban en la produccién. 

b) Contenido. La radionovela se desarroll6 con los elementos de la narracion y la 
dramatizacién. La narracién fue dada por una voz masculina que contaba las 

aventuras que pasaban una nifia y un nifio, a partir de que se extravian en el metro y 
entran por cl tunel del tiempo que los transportaba hacia diferentes pasajes de la 

historia. 

Por otra parte, en las dramatizaciones aparecen situaciones que vivian y enfrentaban 

los nifios, es decir, ayudaron para ilustrar a la narracién. 

La diferencia de esta radionovela infantil con las presentadas en los anteriores 

apartados, es que el narrador no era uno de los personajes involucrados en la 

historia, sino que él contaba la historia de dos nifios. 

En el desarrollo de los capitulos se expusieron elementos importantes para conocer 
lugares y personalidades tanto de la historia cuanto de las Bellas Artes, por ejemplo 

los nifios describieron cl Palacio de las Bellas Artes, conocieron a Diego Rivera y 

sus murales, viajaron hasta la época prehispanica y observaron cémo era la gente en 
esa época. Asi es como se aprovechs para hablar sobre la historia de México. 

Los capitulos 3 y 5 —monitoreados— iniciaron con un breve resumen de lo que se 

traté en el capitulo que los antecedié. 

Promocionales. En cada programa se presentaron de 4 a 5 anuncios sobre los Libros 

del Rincén o las bibliotecas publicas, por ejemplo en el capitulo tres se emiticron 

cinco anuncios. 

El narrador indicaba el corte para presentar los anuncios, ésto no sucedié en las otras 

radionovelas: 

Locutor: “Continuamos después de este corte con Aventuras en el ombligo de la luna.” 

c) Final, Se dejaba una situacién inconclusa o en suspenso, se hacian preguntas sobre 
lo que pasaria en el siguiente capitulo y se invitaba al publico no perderse el 

signiente programa. En el ultimo capitulo se present la solucién de la historia. 

f) Rubrica de salida. Entraba una pieza musical, se mantenia a fondo, mientras tanto 

el locutor decfa la identificacién del programa. Cuando se terminaban de dar los 
créditos, la mtisica bajaba a fondo hasta salir, 

Ahora presentamos un ejemplo del formato que tuvo la radionovela Aventuras en el 
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ombligo de la luna, y que se tomé de Ia transcripcidn del capitulo tres. 

RUBRICA DE. ENTRADA. ENTRA TEMA MUSICAL, BAJA A FONDO MANTENIENDOSE 

LOCUTOR: “México.” 

LOCUTORA: “El ombligo de la luna.” 

TEMA MUSICAL SUBE Y BAJA A FONDO MANTENIENDOSE 

LOCUTOR: “Radio Educacién y los Libros del Rincén presentan, jAventuras en 

el ombligo de la luna\” 

TEMA MUSICAL SUBE Y BAJA A FONDO MANTENIENDOSE,. 

LOCUTORA: “Una radionovela de viajes, misterios, fantasias y encuentros con la 

historia, sus personajes, sabores, colores y colores.” 

TEMA MUSICAL SUBE Y BAJA A FONDO MANTENIENDOSE, 

LOCUTOR: “Aventuras en el ombligo de la luna, donde el tiempo y el espacio se 
transforman a cada momento.” 

TEMA MUSICAL SUBE Y BAJA A FONDO HASTA SALIR 

NARRADOR: “Estamos en 1520, amanece la gran Tenochtitlan. En toda la ciudad y 

durante toda la noche se han librado batallas de los mexicas y de los 
espafioles por un extrafio movimiento del tiempo y del espacio. Luis 

y Anita dos amigos provenientes del siglo XX y héroes de esta 

radionovela que viajaban un sabado en la linea dos del metro, han ido 

a parar al gran teocalli, al Templo Mayor en calidad de prisioneros 
occidentales. Antes en ese camino por el tunel del tiempo habian 

estado en el afio de 1935 en el Palacio de Bellas Artes donde 
conocieron a una compafiia de dpera italiana. En estos momentos 

hace mas de cuatrocientos afios, aunque Luis y Anita no participan en 
la guerra entre mexicas y espafioles el sumo sacerdote de 

Huichilopoztli y Hueitlatoani Moctezuma II, los ha considerado 
como los sujetos idéneos para ofrendar a sus Dioses, para tal fin han 

sido ataviados como corresponde a quien sera sacrificado, tinicas 
ricamente bordadas y joyas preciosas en el cuelio, cabeza y manos. 
La noche anterior han sido sometidos a diversos ritos de purtficacton 

y ese medio dia estan a punto de convertirse en ofrendas sagradas.” 

ENTRA EFECTO DEL SONIDO DE UN CARACOL DE MAR. 

ANITA: “iY ahora qué vamos a hacer Luis?! {Nos iran a sacrificar de a de 
veras?” 

LUIS: “GNo sé!” 

ANITA: “~No? A to mejor es otra obra de teatro.” 

LUIS: “Si.” 
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ANITA: “Ya ha pasado mucho tiempo, mis Papas han de estar rete 

preocupados.” 

LUIS: “Shay si como no! Si cuando se fue la luz en el metro ni siquiera nos 
agarraron de la mano. jHay si mira qué preocupados! Preocupados 

han de estar mis Papas. jHay no sé para qué acepté tu invitacion: 
(ARREMEDA A ANA) {Vamos al centro Luis!, jmis Papas nos van 

a llevar al Templo Mayor, a la Catedral y al Palacio Nacional!” 

ANITA: “VYa! jya callate! Bueno al Templo Mayor, al gran Teocalli si 
venimos, no digas que no.” 

LUIS: ““Ay! Mira cémo estamos, nos quicren sacrificar, nos van a sacar el 
corazén, jAy yo no quiero que me dejen sin mi corazoncito! y 
ademas mira cémo estamos vestidos, se llevaron mis tenis y eran 

nuevos.” 

ENTRA EFECTO DE MUCHEDUMBRE, 

ANITA: “Ya deja de decir tonterias! Hay que pensar algo rapido. A ver 
déjame si te puedo desamarrar,” 

ENTRA EFECTO DE VIENTO, 

NARRADOR: “Qué pasara con su destino? ;Continuamos después de este corte con 
1” Aventuras en el ombligo de la luna 

ENTRA EFECTO DE CRISTALES. ENTRA PUENTE MUSICAL DE PROMOCION. 

LOCUTOR: “iTorre de control, torre de control! Aqui el vuelo de biblioteca 
publica, solicito permiso para despegar. jCambio!” 

LOCUTOR2: ““Aqut torre de control! Permiso concedido puede despegar por la 
pagina nimero uno. jCambio!” 

LOCUTOR: jGracias torre de control! De regreso le traeré los libros de aviacion 
que me encargaron, ;Cambio!” 

LOCUTOR2: “Mas te vale biblioteca publica. Buen viaje. jCambio y fuera!” 

LOCUTORA: “Conoce los talleres sobre la aviacién que se imparten en las 
bibliotecas publicas de la Secretaria de Educacién Publica. 

NT. E 

LOCUTORA: “Solicitamos su colaboracién para localizar uno de los Libros del 
Rincon. Al salir de la escuela vestia una hermosa portada de colores, 

es interesante, divertido, de tamafio regular, de conflexién regular. 
Como seiias particulares tiene una excelente calidad de impresién. Si 

usted lo encontrd ayudelo a regresar a su domicilio. jBesos de papel 

al servicio de la comunidad!” 

TEMA MUSICAL SUBE Y BAJA A FONDO MANTENIENDOSE, 
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LOCUTOR: “Libros del Rincén. Secretaria de Educacién Publica.” 

ENTRA PUENTE MUSICAL DE PROMOCION. TEMA MUSICAL SUBE Y BAJA A FONDO 
MANTENIENDOSE. 

  

LOCUTOR: “Si tus Papas no pueden Ilevarte de vacaciones.” 

LOCUTORA: “No te enojes.” 

LOCUTOR: “Mejor invitalos tu.” 

LOCUTORA: “7~Cémo?” 

LOCUTOR: “Pues con los Libros del Rincén, la coleccién Tomochi.” 

TEMA MUSICAL SUBE Y BAJA A FONDO MANTENIENDOSE, 

LOCUTOR. “Libros del Rincon. Secretaria de Educacién Publica.” 

ENTRA PUENTE MUSICAL DE PROMOCION 

NARRADOR: “, Quien sera esta extrafia viejecita?, ySera a caso una enviada de 
Moctezuma para recapturar a nuestros amigos? Sera una trampa, un 
lobo con disfraz de oveja? {No se despeguen de esta historia! 

ENTRA MUSICA. PREHISPANICA, BAJA A FONDO HASTA SALIR. ENTRA PUENTE 

MUSICAL DE PROMOCION. 

LOCUTORA: “cOye donde aprendiste a cocinar? {Mira nada mas qué bocadillos 

tan riquicimo! 

LOCUTOR: “Gracias, la verdad es que son sencillos de preparar.” 

LOCUTORA: “Aaah pasame la receta. jno seas gacho!” 

LOCUTOR: “Sélo porque se trata de ti jeh! Fijate que estoy en un taller de cocina 
que dan en una biblioteca publica de mi colonia.” 

LOCUTORA: “No hombre! ,En la biblioteca?” 

LOCUTOR: “Fijate que nos documentamos con libros de cocina, de historias, de 
leyendas y de cuentos, {No te la crees!” 

LOCUTORA: “iLas recetas mas divertidas y sencillas, las puedes aprender en tu 
biblioteca mas cercana!” 

LOCUTOR: “Secretaria de Educacion Publica.” 

ENTRA TEMA MUSICAL SUBE Y BAJA A FONDO HASTA SALIR. ENTRA PUENTE 

MUSICAL DE PROMOCION. ENTRA TEMA MUSICAL SUBE Y BAJA A FONDO 

MANTENIENDOSE, 

LOCUTORA: ““Vivan los nifios!” 

LOCUTOR: “Vivan las nifias!” 

LOCUTORA: ‘Las mifias y los nifios vives leen los Libros del Rincon! Que estan 
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en su salon de clases.” 

LOCUTOR: “i Si vivan los niiios, las nifias y los libros!” 

SUBE TE USI 

LOCUTOR: “Libros del Rincén. Secretaria de Educacién Publica.” 

TEMA MUSICAL SUBE Y BAJA A FONDO HASTA SALIR, ENTRA PUENTE MUSICAL DE 
PROMOCION 

LUIS: “|Correle Anita mira ahi vienen, cérrele!” 

ENTRA EFECTO DE MUCHEDUMBRE Y GALOPEO DE CABALLOS, SE MANTIENEN A 
FONDO. 

  

ANITA: “Dame la mano Luis! ; Vamonos! jCérrele!” 

ENTRA MUSICA PREHISPANICA, BAJA A FONDO MANTENIENDOSE 

NARRADOR: “EL ejército espafiol y el ejército mexica vuelven a enfrentarse. Luis y 
Anita no saben qué hacer, corren de aqui para alla y de alla para aqui, 

no encuentran la salida. De pronto se ven atrapados entre las patas de 

los caballos, jtodo es confusidn, gritos y obscuridad! Solamente la 
luna es testigo.”” 

SUBE TEMA MUSICA PREHISPANICA Y BAJA A FONDO MANTENIENDOSE, 

LOCUTOR: “{Quedaran atrapados Luis y Ana?, ,Cudl es el camino que les 
depara esta aventura en México el ombligo de la luna?, {Saldran 

sanos y a salvos? jNo se pierdan el siguiente capitulo de esta 
apasionante radionovela que Hega hasta ustedes por cortesia de esta 
emisora y los Libros del Rincon,” 

TEMA MUSICAL BAJA A FONDO HASTA SALIR. ENTRA OTRO TEMA MUSICAL, BAJA 

A FONDO MANTENIENDOSE, 
LOCUTORA: “Con una narraci6n de Emilio Ebergenyi, Participaron en este 

capitulo: Jimena César, Fernando Mejia, Estela Chacon y Luis 
Puente,” 

UBE TEMA SI J ‘0 E 

LOCUTORA: “Historia original Hilda Saray, musicalizacion Elia Fuente, controles 
técnicos y ambientacién Alejandro Ramirez, efectos fisicos Connie 
Pasalagua, asistencia Verénica Tapia, la produccién de Marta Romo 
para Radio Educacién y los Libros del Rincén.” 

SUL Cc Y Di o 

LOCUTORA: “Secretaria de Educacién Publica,” 

D SICAL BAI 
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La rubrica con la que se despidié esta radionovela fue (Capitulo 5): 

RUBRICA DE SALIDA, ENTRA TEMA MUSICAL, BAJA A FONDO MANTENIENDOSE 

LOCUTOR: “Y asi tan misteriosamente como comenzé termina esta radionovela, 

este recorride fantastico por México que Ilegé por nombre, Aventuras 
en el ombligo de la luna, que fue llevada hasta ustedes como una 

produccién especial de esta emisora y los Libros del Rincon.” 

TEMA MUSICAL, BAJA A FONDO HASTA SALIR. ENTRA OTRO TEMA MUSICAL, BAJA 

AFONDO MANTENIENDOSE. 

LOCUTORA: “Para Radio Educacién y los Libros del Rincdén. Secretaria de 
Educacién Publica.” 

3.5.10. SUCEDE HASTA EN LAS MEJORES FAMILIAS. 

La radionovela Sucede hasta en las mejores familias se transmitid en el horario de la 

serie de Radio si, del 21 ai 25 de agosto de 1995, durante las vacaciones de verano. Fue una 

historia que se desarrollé a través de cinco capitulos, cada uno con duracién de media hora. 

Estuvieron involucradas como entidades coproductoras los Libros del Rincén y Radio 

Educacion. 

El equipo productor fue integrado por Marta Romo a la cabeza. Mayté bargiiengoitia 

escribié el guidn. La narracién estuvo a cargo de Ofelia Medina. Como actores participaron: 
Jimena César —-Emilia— Erando Ochoa —Nicolas— y Susana Ugalde —Maria—. La 

musicalizacién seleccionada por Elia Fuente. En los controles técnicos y en la ambientacién 
Alejandro Ramirez. Los efectos fisicos ejecutados por Connie Pasalagua. Y en la asistencia 

de produccién Veronica Tapia, 

Igual que en todas las radionovelas presentadas en el periodo de vacaciones de verano 

de 1995, el desarrollo de la historia se valia de la narracion y de la dramatizacién. 

La historia era narrada por una joven que contaba su nifiez. Y a través de {a narracién 

aparecian dramatizaciones que eran como fotografias que describian la vida de la joven 

cuando nifia. También en las dramatizaciones Emilia nifia narra una situacién en la que se 

encontraba. 

Durante la historia el Papa de Emilia feia con ella el libro Un dragon para la princesa, 

este libro lo terminaban de leer en el ultimo capitulo de la radionovela. 

Los capitulos terminaban con la conclusién de un asunto planteado. Y como en toda 

historia, en el final se presenté el desenlace solucionando el problema planteado, ademas, se 
regresa al mismo punto de partida, donde se encuentra el personae que narré la historia 

En esta radionovela no hubo anuncios de tos Libros del Rincon. 
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3.6. CAPSULAS INFANTILES PARA EL FOMENTO A LA LECTURA Y PARA LA 
DIVULGACION CIENTIFICA. 

Dentro del periodo de estudio (1990-1995), detectamos que en la programacién de 

Radio Educacién se incluyeron capsulas infantiles que difundian conocimientos culturales y 
cientificos. En la coproduccién participaron instituciones encargadas de la investigacién 
literaria, cientifica 0 tecnoldgica, 

Las capsulas variaban en cuanto al tiempo de duracién, las mas breves fueron de 3 

minutos y las mas largas Ilegaban a los 15 minutos. Fueron atractivas para el publico 
infantil debido a que todas manejaron el género del radio cuento. 

Este género, concuerdan distintos autores, sucle ser muy eficaz para vehicular 

informacién no contingente en asuntos claves, pero no muy profundos. Dada su brevedad y 
la contundencia que deben tener, suelen ser un género preferido para hacer llegar 
conocimientos a los nifios. Su recurrencia dentro de las barras de programacién de Radio 

Educacion, denotan un conocimiento adecuado del ptiblico al cual se dirigen las emisiones. 

Distintos estudios (como el clasico, cfectuado por Klapper en la década de los 
cincuentas), acusan que un nifio no puede permanecer atento a una emisién mas alla de 

cierto tiempo, que en promedio no va mas alla de tres minutos. Todos los géneros — 
destinados a nifios— padecen esa impronta, y de entre ellos, las cépsulas son el género que 

mejor se adapta a tal exigencia. 

A continuacién presentamos un recuento de las cdpsulas que salieron al aire en el 

periodo de estudio, La cleccién de las mismas se realiz6é tomando en cuenta la informacién 
y la variedad en el formato. 

Las series infantiles que clegimos para el presente estudio son: Dinocdpsulas, Piensa 
rapido, Intron y Capsulas Infantiles para el Fondo de Cultura Econdmica —de \a 
coleccién A la orilla del viento—. 

3.6.1, DINOCAPSULAS (1991). 

Compuesta de 27 cApsulas de cinco minutos cada una. Inicié su transmisién el 11 de 
noviembre de 1991, los lunes, miércoles y viernes a las 10:00 horas; y concluyéd el 23 de 

diciembre del mismo afio. Se retransmitié del 4 de marzo de 1992 al primero de abril del 

mismo aiio. 

La realizacién corrié a cargo de Eloisa Quero. Como guionistas estuvieron Alejandro 

Matzumoto y Martha Watts. En la actuacién participaron Patricia Solis, Gerardo Romero, 

Rebeca Patifio, Rubén Trujillo y Fernando Manzano. En la asistencia de produccién estuvo 
Karla Najera. La musica fue elecci6n de Mario Jiménez. Los efectos reproducidos por 
Patricia Solis, Gerardo Romero y Fernando Manzano. En los controles técnicos estuvo 
Roberto Martinez. 

La Direecién de Comunicacién Cientifica y Tecnolédgica del Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnologia, y Radio Educacién, fueron las entidades coproductoras. 
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A través de las Dinocdpsulas se desarrollé la historia de los dinosaurios, para ello se 
valié dei género radio cuento. 

El estudio lo realizamos con base en el monitoreo de las cdpsulas: 1 “Tiranosaurio” 
(Lagarto tirado), 2 “Diplodoco” (Mamifero Herbivoro), 3 “Brazosario” (Lagarto brazo), 4 

“Megalosaurio” (Gran lagarto), 5 “Iguanadonte” (Dientes de iguana), 25 “Extincion de los 

dinosaurios I”, 26 “Extincién II” y 27 “Mitos de los dinosaurios”. 

De Jas capsulas que se eligieron para este estudio, en los primeras cinco capsulas eran 
los personajes Paty y Gerardo, y en las capsulas 25, 26 y 27 eran los personajes Rebeca y 
Rubén. 

Los elementos que caracterizaron a la serie fueron los siguientes: 

a) Riibrica de entrada. Se componia de un tema musical, se mantenia a fondo, 

mientras la locutora pronunciaba con énfasis el titulo de la serie. Después entraba 
efecto de una maquina computarizada y la voz del robot, la cual presentaba a los 
personajes e imformaba sobre las caracteristicas del dinosaurio y de la era 
prehistérica que iba a tratar el programa. 

b) La trama giraba en torno de dos jévenes y un robot, ellos viajaban a través del 
tiempo para visitar las eras prehistéricas y conocer las caracteristicas de los 
dinosaurios que existian en ese periodo. 

En cada capsula se describia una especie diferente de dinosaurio, se informaba sobre 
su, peso, forma, de qué se alimentaba y dénde habitaba. Es decir, a través de las 

capsulas se daba a conocer de manera general las diferentes teorias de los 
dinosaurios, 

También en las cdpsulas derivados de la narracion, se hablaba de las plantas, de los 

comportamientos ecolégicos que debemos observar, sin omitir los principales 

problemas ambientales que enfrenta la humanidad, todo ello en forma de charla 
entre los personajes de la serie. El pretexto de las reflexiones eran los dinosaurios. 

Lo caracteristico de las capsulas es que Z3 explicaba y describia cientificamente como 
eran los dinosaurios. Los jévenes hacia una serie de preguntas sobre los dinosaurios 
a Z3, y él les explicaba haciendo comparaciones con objetos que conocian, o 
también la pareja de jovenes participaba en la comparacién para ejemplificar; una 

muestra de ello, es cuando Z3 sefiala que el Tiranosaurio media 12 metros de 
longitud y cinco de altura, cl personaje Gerardo compara el tamafio con una casa de 
dos pisos. 

c) Desenlace. Se presentaba una serie de conclusiones sobre el aspecto de! dinosaunio 

tratado. 

Todas las capsulas finalizaban cuando los personajes eran perseguidos por un 
dinosaurio. 

d) Rubrica de salida. Entraba un tema musical, se mantenia a fondo, fa locutora decia 

el titulo que identificaba a la serie y anunciaba los créditos de las istituctones 
involucradas en la produccion de la serie. El tema musical bayaba a fondo hasta 
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salir. 

Ejemplificamos la estructura de las Dinocdpsulas con la transcripcidn del guién tomado 

de la cdpsula nimero uno “El Tiranosaurio”. 

RUBICA DE ENTRADA, ENTRA TEMA MUSICAL SE MANTIENE A FONDO 

LOCUTORA: “\ Dinocdpsulas\” 

SALE TEMA MUSICAL, ENTRA EFECTO DE. UNA MAQUINA COMPUTALIZADA SE 

Z3: (VOZ EN REVER) “A partir de este momento ti formas parte de un 

nuevo proyecto. Tus guias son Patricia, Gerardo y Z3. Especie a 
investigar Tiranosauric. Era geoldgica Mezozoica, periodo tetracico 

inferior, 75 millones de afios en el pasado. Informacién procesada 

jComenzamos!” 

ENTRA TEMA MUSICAL, BAJA A FONDO, ENTRA EFECTO DE AMBIENTACION DE UN 

PATRICIA: 

GERARDO: 

Z3: 

PATRICIA: 

GERARDO: 

23: 

PATRICIA: 

Z3. 

GERARDO: 

PATRICIA: 

23: 

“Mira! ;Cudnta vegetacién Gerardo!” 

“Esto si cs un gran bosque Paty! No como las ciudades de concreto 

con que estamos acostumbrados.” 

“Estamos en medio de una zona boscosa, sin embargo, en esta época 

también existen /onas rocosas.” 

“Esto es algo que en las ciudades no se puede hacer (SUSPIRA) 

jRespirar aire puro!” 

““Si! 7¥ miren, esto parece una flor sh jf P 

“« Afirmativo es una flor! Las flores comenzaron a existir desde esta i 
época y han perdurado hasta nuestros dias.” 

“Que bueno encontrar algo familiar como una flor! 75 millones de 

afios en cl pasado. Aunque esta flor no es muy parecida a la que 

conocemos verdad?” 

“Todos estos cambios son debido a un proceso llamado evolucién, 

(FINGE LA VOZ DE Z3) “jEvolucién! Serie de transformaciones 
sucesivas, particularmente las que han sufrido los seres vivos durante 

los tiempos geoldégicos.” (RIE). 

jGerardo! Ya vas a empezar? Ahora lo que importa es encontrar al 

Tiranosaurio.” 

““Tiranosaurio! Nombre que significa lagarto tirado, que habité en la 
parte occidental de los Estados Unidos y Mongolia. Se cree en 
general, que fue el carnivoro mas grande que jamas a habitado en la 

tierra.” 
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PATRICIA: “;Cuanto mide? Z3 

Z3 “Dos metros de longitud y 5 de altura.”.” 

GERARDO: “Aaah! Como una casa moderna de dos pisos.” 

Z3: “iNo interrumpir! Su cabeza mide un metro con veinticinco 
centimetros.” 

GERARDO: “iY sus dientes?” 

Z3: “Tenian, en forma de sierra, alcanzando una longitud de 15 

centimetros.” 

GERARDO: “"Chispas! jImaginense una mordida de Tiranosaurio!” 

PATRICIA: “Para mi, como que estamos hablando del leén de la prehistoria, 
pero, {Donde lo podemos encontrar?” 

ENTRA EFECTO DE RUGIDO DE UN DINOSAURIO. 

  

PATRICIA: “jAaay, aaay! ,Qué fue eso?” 

GERARDO: “iCuidado, cuidado! jMiren un Tiranosaurio nos encontré!” 

Z3: ““Negativo! Lo que pasa es que el Tiranosaurio se encontré con un 

Trisarotops, uno de sus enemigos naturales.” 

PATRICIA: “TY por cierto tiene hambre! jMiren, miren! jParece que se va a 
pelear!” 

GERARDO: “No puede ser!” 

ENTRA EFECTO DE CAMPANASO DE UN RIN Y RUGIDO DE UN DINOSAURIO. 

GERARDO: “El Tiranosaurio lanza una feroz mordida al Trisarotops, éste se quita 
a tiempo desliz4ndose con un cabezaso con el cuerpo incluido que el 
Tiranosaurio esquiva habilmente. E] Tiranosaurio lanza una mordida 

sorpresivamente y clava sus feroces dientes en el cuello del 
trisarotops. Este retrocede y.” 

ENT) FECTO DE CAMPANASO DE RIN. 

GERARDO: “Aaah. Creo que la pelea ya termindéd y como premié el Tiranosaurio 
gand una suculenta comida.” 

Z3. “E} Tiranosaurio es un dinosaurio que se mantiene vivo en sus patas 

traseras, sus extremidades delanteras son pequefias y de poco 
utilidad.” 

GERARDO: “7 Aaah si como un canguro!” 

Z3: ““Afirmativo! De ahi que atrape y desgarre a su presa como hacen las i q pe y 
aves rapaces con sus poderosas garras traseras,” 

GERARDO: “Pero esperen, al Tiranosaurio ya no le gusté su comida.” 
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PATRICIA: “Qué?” 

GERARDO: “Es que viene hacia nosotros!” 

ENTRA EFECTO DE RUGIDO DE DINOSAURIO. LAS VOCES VAN BAJANDO HASTA 
DESAPARECER 

PATRICIA: ““No! ;Corran, corran!” 

GERARDO: “<Corran rapido Paty! | Vamos Paty!” 

RUBRICA DE SALIDA, ENTRA TEMA MUSICAL, SE MANTIENE A FONDO 

LOCUTORA: “Esta fue una Dinocdpsula de la Direccién de Comunicacién 
Cientifica y Tecnolégica del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnologia y Radio Educacién.” 

TEMA MUSICAL BAJA A FONDO HASTA SALIR, 

La ribrica de salida de la ultima capsula (nimero 27) era la siguiente: 

RUBICA DE SALIDA, ENTRA TEMA MUSICAL, SE MANTIENE A FONDO, 

LOCUTORA: “Esta fue la ultima Dinocdpsula de la Direcci6n de Comunicacion 
Cientifica y Tecnolégica del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnologia y Radio Educacién.” 

REBECA Y 
RUBEN: (AL MISMO TIEMPO) ‘Hasta pronto!” 

TEMA MUSICAL BAJA A FONDO HASTA SALIR, 

3.6.2. SERIE PIENSA RAPIDO (1991-1992). 

Se emitid del 24 de diciembre de 1991 al 7 de abril de 1992, los lunes, miércoles y 

viernes a las 10:06 horas. Estuvo conformada por 31 capsulas de cinco minutos. 

La produccién a cargo de Mary Paz Gener. El guidn escrito por Alejandro Matzumoto. 

El elenco compuesto por Carola Vazquez, Luis A. Mendoza, Manuel Villalpando, 
Lobegami Santini y Gerardo Gomez. La coproduccién fue del Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnologia y de Radio Educacién. 

El género radiofénico de las capsulas fue el radio cuento, el cual se desarrollé a través 

de la entrevista, y en clla se daba informacion por medio de los reporteros fingidos que 
cuestionaban a personajes animados o inanimados. 

Los personajes reporteros poseian apellidos o nombres graciosos: Antonio Mirén, 

Maritza Reporta, Marco Boletini y Jorge Fisgén. Aparecia un reportero por capsula, y en 
ocasiones un reportero participaba en cuatro o mas capsulas seguidas. 

Por otra parte, resultaba atractiva la personalidad que se le daba a los entrevistados que 

eran animales u objetos inanimados, es decir, se utilizaba el antropomorfismo. 
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El objetivo fue difundir conocimientos sobre las ciencias naturales, las artes, y la 
tecnologia. Por ejemplo, las capsulas trataron temas como la seda, la papa, el leén, 1a 

tortuga, los flamingos, el violoncelo, el plomo, la pelota, la imprenta, la muela, el ajedrez, 
los ttineles, los unicornios, e} cloro, etcétera; fueron temas de interés para los nifios. 

E] estudio de esta serie se realizo de acuerdo con los datos obtenidos del monitoreo de 

las emisiones: 1 “La seda.”, 2 “El leén”, 3 “La papa”, 4 “La tortuga marina’, 5 “El secreto 

de Stradivarius”, 18 “Una tonelada’, 19 “La muela”, 20 “El ajedrez”, 23 “La goma”, 25 

“La imprenta”, 27 “Terapia de delfines”, 28 “Los cereales”, 29 “La corriente eléctrica”, 30 

“Los cactus” y 3] “Las vitaminas”. Los elementos que conformaban la serie fueron los 
siguientes: 

a) Introduccién. Una locutora, simulando que se encontraba en la redaccién de un 

diario radiofénico, daba una breve explicacién del tema a desarrollar e indicaba qué 
reportero tba a ampliar Ja informaci6n. 

b) Desarrollo. Giraba en torno de la entrevista que realizaba un reportero con un 

personaje real o inanimado. En dicha entrevista se daban una serie de datos para 
conocer mas a fondo al entrevistado. Por ejemplo, la reportera Maritza Reporta 
entrevistaba a una tortuga. En dicha entrevista la tortuga expresaba su preocupacién 

por el peligro de su extincién a causa del trafico de sus huevos, ademas comentaba 
que en la playa de Colola de Michoacan habia viveros de tortugas donde se les 
protegia, y que habia 7 especies de tortugas marimas en México. '°* 

c) Conclusién. El reportero daba un breve resumen del tema desarroilado, se despedia 

y mandaba los micréfonos a la redaccion. Ya en la redaccion, una locutora agradecia 
al reportero la informacion. Hacia una pregunta al publico sobre el tema expuesto y 
decia con énfasis la frase: Piensa Rapido. 

d) Los Créditos. Dichos por el personaje entrevistado. Sdlo se daban créditos a las 

instituciones involucradas en Ja produccién. 

A continuacién transcribimos el guidn del programa nimero uno “La seda”. 

ENTRA EFECTO DE UNA MAQUINA DE ESCRIBIR, SE MANTIENE A FONDO 

LOCUTORA: “Japon es el primer pais productor de seda en el mundo y desde alla 
nuestro reportero internacional Antonio Mirén nos amplia la 

informacion. j;Adetante Antonio!” 

SALE EFECTO, ENTRA TEMA MUSICAL, BAJA A FONDO MANTENIENDOSE. 

ANTONIO: “SGracias! Antonio Miron informa desde Japon. La seda es una fibra 
natural que se obtiene industrialmente de varias especies de 

mariposas, cuando las orugas de éstas llamados gusanos de seda 

'sPrograma numero 4 de la serte Piensa rapido. 
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MARIPOSA: 

ANTONIO: 

MARIPOSA: 

ANTONIO; 

MARIPOSA: 

ANTONIO: 

MARIPOSA: 

ANTONIO: 

MARIPOSA: 

MARIPOSA: 

ANTONIO: 

MARIPOSA: 

ANTONIO: 

MARIPOSA: 

ANTONIO: 

MARIPOSA: 

alcanzan su mayor tamafio, hilan sus capullos en tos que pasara 

normalmente la fase de reposo antes de convertirse en adultas. {Esta 

con nosotros una mariposa Bombix Mori!” 

(RIE) 

“Sefiora Mariposa Bombix Mori ,Cual es el origen de la seda?” 

“Mire sefior Mirén, segun se sabe el origen de la seda proviene de 

Chile en donde hace muchos siglos se viene criando, existen 

numerosas varicdades de seda, aunque modestia a parte, la especie 

que produce una mayor cantidad es la mariposa Bombix Mori.” 

“7Cudles otras especies producen seda?” 

“| Aaay! {Buena pregunta! Bueno, no esta usted para saberlo ni yo 
para contarlo, pero todas las orugas pueden producir seda y también 

las arafias.” 

“Todas las orngas pueden producir seda,” 

““Mmmjum!” 

“Y ;Dijo también las arafias?” 

“Lo sorprendi ,Verdad? Pues si las arafias también, pero hasta el 

momento no existe una fabrica que las logre industrializar. Nosotras 
las Bombix Mori somos las mejores, ya que fabricamos un hilo de 

seda de gran resistencia y calidad.” 

““Claro con gusto! Un par de glandulas que tenemos cerca de 

nuestros tubos digestivo fabrican una hebra de seda, y dos hebras se 

unen antes de salir al exterior por un orificio especial un drgano 

hilandero.” 

“Y ;Cuantos metros de seda produce cada capullo?” 

“Aproximadamente y si las matematicas no me fallan mil metros por 
capullo.” 

“<Mil metros! es demasiado, Bueno mire al ver esta fabrica de seda 

me llamé mucho la atencién las cépsulas en donde se hacen los 
capullos.” 

“Ah! Son verdaderos cuartos de hotel de cinco estrellas, ya que 

ponen en ellas pequefios trozos de paja u otra cosa apropiada para 
que podamos hacer una especie de hamaca y asi comenzar hacer el 

capullo.” 

“Que es de una sola hebra de ms de mil metros de largo.” (RIE) 

(RIE) “jAaah, exacto! Pero lo malo es que sdlo la seda se puede 
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utilizar cuando la mariposa muere.” 

ANTONIO: “SOh que lastima!” 

MARIPOSA: “Es que si no es asi, bueno el capullo pues, carece de importancia 

para el hilado. Pues la hebra esta rota. Sdlo podemos vivir unas 
cuantas que nos encargamos de poner hasta 500 huevesillos, de los 
cuales seran nuevos gusanos de seda.” 

MARIPOSA: “J+. el teyido de la seda es igual al de otros materiales como el 
algodon y el lino por ejemplo.” 

ANTONIO: “| Aaah muy bien! jMuchas gracias amiga!” 

MARIPOSA: (R{E)”A ustedes, a ustedes por esta entrevista. “Hasta luego!” 

ANTONIO: “|Hasta luego! Como ya nos dijo la mariposa Bombix Mori, esto de 

la seda es toda una industria milenaria que se desarrolla en muchos 
paises, sobre todo del Continente Asiatico y en casi todos se utiliza el 

mismo método de cria del gusano de seda. Informé desde Japon su 
reportero internacional ;Antonio Miron!” 

ENTRA EFECTO DE UNA MAQUINA DE ESCRIBIR, SE MANTIENE A FONDO. 

LOCUTORA: “VGracias Antonio! Este fue el primero de muchos de los reportajes 
que desde diferentes partes del mundo nos enviard nuestro amigo 

Antonio Mirén. Pero, y th gSabes cémo se obtiene el hilo de 
algodén?, (CON ENFASIS) jPiensa rapido!” 

SALE EFECTO. ENTRA TEMA MUSICAL, SE MANTIENE A FONDO 

MARIPOSA: “Esta fue una capsula del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnologia 

y Radio Educacién. jHasta la proxima amigos! jLos amo a todos! 
(DA UN BESO) ;Mia! 

TEMA M) L BAJA A FONDO HAST. I 

3.6.3. SERIE INTRON (1991-1992). 

Del 8 de septiembre de 1991 al 26 de julio de 1992 se incluyé en la programacién de 
Radio Educacién, los domingos de 9:00 a 9:15 horas. Conformada por 41 capsulas, el 

tiempo de duracién de cada una variaba entre 10 y 15 minutos. 

A cargo de la producci6n estuvieron: Eloisa Quero en la realizacién; Eloisa Quero y 

Gerardo Gémez a cargo del guidn; Vicente Morales en la musicalizacién; Roberto Martinez 

en la operacién técnica; Las voces fueron de Rebeca Patifio, Armando de Leon y Rubén 

Trujillo, y en fa asistencia de produccién Gerardo Gémez. En esta serie no participo un 

coproductor, 
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El objetivo fue difundir informacién cientifica para nifios (7-8 afios) y adolescentes, Por 

ejemplo los temas que se difundieron trataron sobre: ef D.N.A., biografias de personajes y 

cientificos, como Darwin, la bomba atémica, el primer hombre, cl Universo, la biotécnica, 

entre otros asuntos relacionados con las ciencias. 

Para el desarrollo de las historias se hacia una mezcla de dos géneros: el radio cuento y 

el reportaje con montaje. Consideramos el reportaje con montaje porque retine las 

caracteristicas que sefiala Mario Kaplim, y que a continuacién mencionamos, 

Para producir un reportaje con montaje podemos realizar una dramatizacién sobre el 

tema; conducir la exposicién del tema con uno o dos narrador es intercalar distintos 

documentos pero puestos en voces de actores o locutores, asi como las citas se ponen en 

bastardillas o en negritas para destacarlas del texto, aqui se utiliza el recurso sonoro de 

ponerlas en otras voces, y en ocasiones, con resonancia o con un fondo musical. También se 

ilustra con breves escenas dialogadas, dramatizadas ¢ interpretadas por actores.'”” 

También, tomamos en cuenta el radio cuento por la actuacién de seres inanimados. 

Ademas, la caracterizacién de dichos personajes ayudé a ser mas atractivas las capsulas. 

Por otra parte, el estudio de Jntrdn lo realizamos de acuerdo con los datos obtenidos del 

monitoreo de las cdpsulas: | “El D.N.A.”, 2 “Darwin”, 19 “La bomba atémica”, 20 “El 

primer hombre”, 40 “El universo” y 41 “Biotecnologia”. 

Los elementos que daban forma a la estructura de cada emisién son los siguientes: 

a) Riibrica de entrada. Se componia de una pieza musical y el nombre de la serie que 

era dicha con énfasis: Jntron. 

b) Desarrollo. La historia se exponia a través de didlogos entre locutora y locutor, los 

cuales intercambiaban informacion o daban su opinién sobre un asunto cientifico, 

También habian dramatizaciones de personajes importantes que estaban 

involucrados con los avances cientificos, como por ejemplo Charles Darwin y 

Einstein, entre otros; O también aparecian personajes ficticios que representaban 

elementos importantes de la ciencia, por ejemplo habia un personaje que 

representaba a la molécula del D.N, A. (Acido desoxirribonucleico). 

c) Conclusion. Se daba una explicacién general del tema expuesto. 

d) Riibrica de salida. Era igual que la nibrica de entrada, con los mismos elementos. 

g) Créditos. Locutor y locutora se turnaban para dar los eréditos. 

A continuacién presentamos el guién transcrito de la primer cdépsula titulada “El 

DNA”: 

RUBRICA DE ENTRADA. ENTRA TEMA MUSICAL, SE MANTIENE A FONDO, 

LOCUTORA: (CON ENFASIS) “jJntron!” 

  

'0? Mario Kaphin, Op. Cit., pp. 146-150.) 
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SALE TEMA MUSICAL ENTRA TEMA MUSICAL, SE MANTIENE A FONDO HASTA 
SALIR 

D.N.A.: “Hola! ,Me conoces? Seguramente si. Fui invitado a este programa 

por ser un personaje vital, unico y sobre todo maestro. Podria 
hablarte de tu, podria hablarte de usted, pero prefiero hablarte de mi. 

Mi nombre lo dice todo, soy el D.N.A. mds conocido como el Acido 

desoxirrbonucleico existo en todas las células vivas del planeta: 
animales, plantas y seres humanos. Mi funcién jJa! es fundamental. 
Mi division siempre que decido aceptarla es complicada y 

sorprendente. Mi identidad y forma de trabajo fueron un acertijo 
hasta que dos briflantes investigadores lo descifraron (VOZ EN 

REVER) James Wattson cuyo nombre siempre ird unido al de 
Francis Crick en la ciencia.” 

ENTRA TEMA MUSICAL, SE MANTIENE. A FONDO HASTA SALIR. 

  

LOCUTORA: “James Wattson ingresa a la universidad a los 15 afios. 

ENTRA EFECTO DE MAQUINA DE ESCRIBIR. 

LOCUTOR: “James Wattson termina su licenciatura en biologia a los 19 afios ” 

LOCUTORA: “James Wattson concluye su doctorado a los 22 afios.” 

ENTRA TEMA MUSICAL, SE MANTIENE A FONDO HASTA SALIR. 

JAMES 

WATTSON. “Yo soy James Wattson. Naci en Chicago en 1928. Fui considerado 
un nifio prodigio. Me gustaba la zoologia, es decir el estudio de los 

animales, De hecho mi tesis para obtener el doctorado, la hice sobre 
la genética de la mosca de la fruta Namada Troséfila. Pero el trabajo 

mas importante y divertido de mi vida lo hice al lado de Francis 
Crick, el descubrimiento de la estructura del D.N.A., la molécula 

maestra de la vida.” 

ENTRA TEMA MUSICAL, SE MANTIENE A FONDO HASTA SALIR. 

ENTRA EFECTO DE MAQUINA DE ESCRIBIR 

LOCUTORA: “Francis Crick termina su licenciatura en fisica en 1938.” 

ENTRA EFECTO DE MAQUINA DE ESCRIBI 

LOCUTOR: “El fisico Francis Crick se incorpora al grupo de trabajo de la 
Universidad de Camprish, dando un giro hacia la biologia sus 
investigaciones.” 

ENTRA TEMA MUSICAL, SE MANTIENE A FONDO HASTA SALIR, 

ENTRA EFECTO DE MAQUINA DE ESCRIBIR 
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LOCUTORA: “En 1962 James Wattson y Francis Crick reciben el premio Nobel de 

fisiologia y medicina por su modelo licoidal que explica la estructura 

del D.N.A. Este descubrimiento es uno de los acontecimientos 
cientificos trascendentales del siglo XX, que nos da la explicacién 

mas intima de nuestra existencia.” 

ENTRA T! MUSIK a ENE AL Ss 

D.N.A:: “Ese soy yo. El maestro de la herencia. Mis funciones gracias a este 
descubrimiento realizado por James Wattson y Francis Crick han 

sido explicadas. Pero sigo siendo un amante de las sorpresas. Si 
después de conocerme crees que soy facil de entender y seducir, lo 

ciento alin conservo secretos vitales para tu existencia.” 

  

ENTRA TEMA MUSICAL, SE MANTIENE A FONDO HASTA SALIR, RUBRICA DE 
SALIDA. ENTRA TEMA MUSICAL, SE MANTIENE A FONDO. 

LOCUTOR: “Intron.” 

SALE TEMA MUSICAL, 

LOCUTOR: “Participamos en la realizacién de este programa.” 

LOCUTORA: “Guidn Eloisa Quero y Gerardo Gomez.” 

LOCUTOR: “Musicalizador Vicente Morales.” 

LOCUTORA: “Operacion técnica Roberto Martinez.” 

LOCUTOR: “En las voces Rebeca Patifio, Armando de Leén y Rubén Trujillo.” 

LOCUTORA: “Asistencia de produccién Gerardo Gomez.” 

LOCUTOR: “Realizacién Eloisa Quero.” 

LOCUTORA: “En una produccién de Radio Educacién.” 

3.6.4. CAPSULAS INFANTILES PARA EL FONDO DE CULTURA 
ECONOMICA (1993). 

Se transmitieron para difundir los libros de la coleccién A la orilla del viento. Fueron 21 
capsulas de tres a cuatro minutos. A partir del 11 de enero de 1993 al 12 de marzo de dicho 

afio, salieron al aire a las 12:00 horas, de funes a viernes. 

Participaron en la coproduccién Radio Educacién y el Fondo de Cultura Econdémica, La 

produccién, estuvo a cargo de Mary Paz Gener Rivera. Las adaptaciones escritas por 

Esteban Martinez, Gerardo Gémez, Mario Ortiz, Sandra Garcia, Sara Diaz y Rosamar Luna. 

En la narracion participaron Rubén Trujillo y Rebeca Patifio. En la actuacién: Rubén 

Trujillo, Rebeca Patifio, Bardo Miranda, Mariana de Leon, Lobegami Santini, Eloisa Quero, 

Mary Paz Gener y Gerardo Gomez. La musica y los efectos fueron seleccionados por 
Francisco de la Fuente y Vicente Morales. Los controles técnicos estuvieron a cargo de 

Roberto Martinez. Y en la asistencia de produccién Gerardo Gomez y Margarita Gonzalez. 
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El objetivo de la serie fue invitar a los nifios de 7 a 13 afios, a leer los libros infantiles de 

la coleccién A ta orilla del viento. Para conocer mds a fondo el contenido de la serie 
monitoreamos las cApsulas “El arbol de Navidad” (1),"El ratén forzudo y el resorte” (4), 

“Después del quinto afio...E] mundo” (8), “El visitante nocturno” (9), “Los casi bandidos” 

(10), “Saguaird” (11), “La espada y el general” (17), “Puente en la Selva” (18) y “Viaje en 
el tiempo” (21) 

La estructura de esta serie de capsulas es distinta a las examinadas hasta ahora, sobre 

todo en ef tratamiento de los temas, la entrada que anticipa el tema sin que intervenga un 
presentador y la forma musical. 

Veamos la estructura que en general presentaban las emisiones de esta serie: 

a) Entrada dramatizada. Las cdpsulas comenzaban con una corta dramatizacion, la 
cual quedaba en suspenso con el fin de atraer la atencién del publico. Y entraba una 
frase como s/ogan que identificaba a la serie infantil: “Todo puede suceder a la 
orilla del viento.” 

b) Desarrollo. Inmediatamente se desarrollaba la historia, la cual era narrada por un 

locutor y se iban intercalando dramatizaciones o didlogos de los personajes del 
cuento. 

d) Titulo y salida. La historia quedaba en suspenso y a los nifios se les invitaba a leer 
el cuento para descubrir el final. El locutor decia el titulo de la obra, el nombre del 

autor y la editorial. 

Ahora presentamos el guién transcrito de la cApsula nimero 4 El ratén forzudo y el 
resorte, escrito por la autora de este trabajo. 

ENTRA EFECTO DE UN RESORTE QUE SE ESTIRA. ENTRA TEMA MUSICAL, BAJA A 
EFONDO MANTENIENDOSE. 

LOCUTOR: “Tofio enojado le dio un empujén y de pronto, aquello se estird, se 
estird y se estirood,” 

TEMA M! L FECTO SALEN, ENT! T: SICAL, 

LOCUTOR: “Todo puede suceder A la orilla del viento.” 

SALE TEMA MUSICAL, ENTRA OTRO TEM. ICAL BAJA A FOND! 

MANTENIENDOSE, 

LOCUTOR: “Estaban dos ratones dentro de una caja de melones y por comilones 

no pudieron salir por el agujero donde sdlo cupo una lombriz Uno se 
tlama Guillermo y el otro Pedro, aburridos de estar dentro uno de 

ellos contd un cuento.” 

SALE TEM. SSICAL. ENT! TRO TEMA MUSICAL Y SE MA) E FONDC 

LOCUTOR: “Habia una vez un ratén narigudo, regordete, paticorto y muy 
forzudo. Que era ademas peleador, presumido y muy abusador. A 

todos los otros ratones trataba siempre a empujones y. caminando, 
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caminando, caminando se encontré un resorte, flaco como alambre y 

bastante chico de porte, estaba acurrucado en un rincon, acurrucado, 

acurrucado, acurrucado, acercandose el raton dijo:” 

SALE TEMA MUSICAL, ¥Y ENTRA OTRO TEMA MUSICAL, SE MANTIENE A FONDO, 

RATON 
FORZUDO: “Hola cosa rara, debilucha y enroscada!”. 

LOCUTOR: “El resorte no contesté y el raton volvio a decir.” 

RATON 
FORZUDO: (MOLESTO)”;Te dije hola!” 

RATON 
FORZUDO: (LLORANDO) “jA nadie nunca mas desafiaré! jy de nadie nunca 

mas me burlaré!” 

ENTRA TEMA MUSICAL, SE MANTIENE A FONDO, 

LOCUTOR: “Y de rincén en rincén los ratones te hacen una invitacion de otra 
alegre situacién en una nueva coleccién que habla sobre un ratén. Y 

te desean suerte para que leas £/ raton forzudo y el resorte de Saul 

Schkolnik, de la coleccion A Ia orilla del viento del Fondo de Cultura 
Econémica,” 

TEMA MUSICAL SUBE Y BAJA A FONDO HASTA SALIR, 

3.7. SERIE DE LOCO UN POCO (1993-1995). 

De loco un poco se incluy6 en la programacién de XEEP del 6 de marzo de 1993 hasta 

el 20 de enero de 1996. Se transmitié en vivo los sébados de 8:30 a 9:00 horas (con 30 
minutos de duracién). Cuando eran sdbados festivos salia al aire grabado. 

Ubicado dentro del género radiofénico del noticiario cultural o informativo, estaba 

destinado a nifios de seis a trece afios. 

Inicialmente la produccién estuvo a cargo de Lourdes Miuggenburg, después fue de 

Hannia Novell, y luego fue de Edgar Cruz. En el guién participaron: Pilar Cruz y Sandra 
Luna. En la operacién técnica estuvieron Alejandro Ramirez y Alvaro Mejia. 

El estudio de la serie De loco un poco to elaboramos con base en el monitoreo de los 
programas: “Semana Santa y Colorin color hado” (10 de abril de 1993), “Coro Schola 

Cantorum de México” (17 de septiembre de 1993) y “Canciones tradicionales mexicanas” 
(15 de abril de 1995). 
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Los elementos siguientes caracterizaron a la serie: 

a) Rutbrica de entrada. Se componia de un tema musical, se pronunciaba el] nombre 

de Ja serie, y la voz de un nifio decia un breve texto que caracterizaba al programa. 

b) Teasser. Los locutores saludaban al ptiblico y daban un resumen de lo que iba a 
tratar el programa. 

c) Desarrollo. La serie la desarrollaban dos o tres locutores, los cuales conversaban 

sobre las actividades culturales que ofrecia la ciudad. Durante el programa invitaban 

al ptiblico comunicarse por teléfono, y las primeras personas que se comunicaban 

ganaban un obsequio —un libro, un cassette, un disco o un boleto para asistir a un 
evento cultural—. 

Los programas se dividian en secciones por las que se presentaba informacion de 

lugares culturales y recreativos donde los nifios podian visitar en su tiempo libre. 

La seccién a la que se le dedicaba mas tiempo (en ocasiones hasta 20 minutos, si bien 

fragmentada) era ia entrevista, para la realizacién de ésta se invitaban a nifios o 
adultos que estaban vinculados dentro de las actividades culturales dirigidas hacia el 
publico infantil. La entrevista giraba en tomo de la actividad que estaban realizando 
en ese momento y se daban datos para que el ptiblico infantil acudieran a 
presenciarla. 

Es obvio que pocos nifios soportaban una andanada tal de palabras. 

El invitado interpretaba una pieza musical o un trozo de la obra teatral en la que 

participaba, es decir, mostraba al publico una parte de su trabajo con el fin de que 
asistiera en el lugar donde se presentaba o también, invitaba al publico comprar 

coleccién de discos, cassettes o libros que tenian a la venta, aunque su fin no era 

lucrar. 

d) Despedida. Los locutores repetian los datos del entrevistado y de su trabajo, 

invitaban al publico a escuchar el siguiente programa y se despedian. 

e) Ribrica de salida. En fas cintas de los programas grabados no alcanzé a salir la 
rubrica de despedida. Sin embargo, tenia las mismas caracteristicas que la rubrica de 

entrada. 

f) Créditos. Finalmente se daban los créditos. 

Una muestra del formato de la serie De loco un poco, la tenemos con fa transcripcién 
del programa Colorin color hado que se transmitié el 10 de abril de 1993: 

RUBRICA DE ENTRADA, ENTRA TEMA MUSICAL BAJA A FONDO HASTA SALIR. 

  

LOCUTOR: “|De loco un poco!” 

ENTRA TEMA MUSICAL CON RITMO RAPIDO, SE MANTIENE A FONDO. 

NINO: “SY de todo un mucho! Puras sdébanas y suefio. Subele a tu radio y 
oigamos qué hacer en el fin de semana. Y también te oimos a ti todo 

lo que quieras platicar o preguntar.” 
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TEMA MUSICAL SURE Y BAJA A FONDO MANTENIENDOSE, 

LOCUTOR: ““ De loco un poco!” 

SUBE TEMA MUSICAL Y BAJA A FONDO HASTA DESAPARECER, 

LOCUTORA: 

EHECATL: 

LOCUTORA: 

EHECATL: 

LOCUTORA: 

EHECATL: 

LOCUTORA: 

EHECATL: 

LOCUTORA: 

EHECATL: 

LOCUTORA: 

EHECATL: 

LOCUTORA: 

EHECATL: 

LOCUTORA: 

E 

“Y hoy De loco un poco tiene voz de mujer y voz de hombre 

también. Acompafianos ,cdmo ves? o mas bien dicho gcémo oyes?. 

Esta con nosotros Ehecatl, gCémo estas Ehecatl?” 

“Bien.” 

“Bien. Bueno, pues vamos ha tener un programa en el que vamos 

hablar qué vamos hacer en estas vacaciones. {TU qué haz hecho en 
estas vacaciones Ehecatl?” 

“Llamarle a mis amigos o salir de paseo,” 

“(Ah muy bien! 3A dénde haz salido de paseo?” 

“Al parque de los venados.” 

““Y qué te gusta hacer en el parque de los venados.” 

“Jugar, corres, asi varias cosas.” 

“Muy bien. Nosotros esperamos que también ustedes se la estén 
pasando de maravilla haciendo un montén de cosas y descansando, 

{Por qué no? También es importante descansar, dejar de descansar 

los libros de la escuela. o ¢Te dejaron tarea?” 

“No.” 

“Bueno, pero no hay que dejar descansar todos los libros. Por que no 
escogemos un buen libro, uno que se nos antoje ya sea que esté en la 

casa o que podamos comprar en la libreria y nos ponemos ha leer un 
ratito de nuestras vacaciones.” 

“Q lo podemos rentar.” 

“O lo podemos rentar, perfectamente. A ver platicales cn dénde lo 
podemos rentar.” 

“En bibliotecas.” 

“yeeQué les parece si escuchamos algo de musica de los Caifanes 

Nubes. Antes de seguir platicando qué vamos hacer en vacaciones y 
por supuesto vamos a tener un invitado muy especial. Pero primero 

vamonos con jlos Caifanes y Nubes! 

LOS 
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LOCUTORA: “\«Ahorita que estamos hablando del lago y del agua, me estoy 

acordando de una informacién que es muy importante que les demos. 

Se usaba mucho que en sabado de gloria, porque hoy es sdbado de 

gloria, se mojara la gente, era una costumbre. Nada mas yo les voy a 

pedir que esta vez ya no lo hagan porque esta prohibido. Tenemos 

que cuidar el agua y en un momento dado si los detienen mojando a 
alguien, pues puede haber problemas y no queremos tener problemas. 

Entonces nada mds no sigamos con esta costumbre de mojarnos en 
sabado de gloria hay que cuidar el agua. Si tienen ganas de mojarse 

porque tienen calor aprovechen de ir Atlantis, a la ola que esta en 
Chapultepec.” 

EHECATL: “También hay como un tobogan te vas asi.” 

LOCUTORA: “Aaah te avientas por ahi que es como una resbaladilla y vas 
callendo.” 

EHECATL: “Y vas callendo y jpas! Se siente muy feo cuando caes porque como 
que te pican sientes,” 

LOCUTORA: “Claro. Y hay que llevar traje de bafio porque si no cémo se regresan 
a su casa todos empapados, o unos shorts o algo asi como decia 

Ehecatl.” 

ENTRA TEM. ICAL MANTIEN FONDO. 

LOCUTORA: “VY colorin color hado este programa que dijeron ya se acabo!, jpues 
no se acabo!, precisamente empieza algo que nos va a divertir 

muchisimo porque nos vienen a invitar al teatro. |Muy bien! Estan 

con nosotros Larris Silverman el Hado y por supuesto Jorge Zarate el 
sefior Rodriguez el Burécrata {,Verdad?.” 

LARRIS: “Yo crei que ibas a decir caliente. Mientras uno es helado el otro 

calientito.” 

TODOS: (RIEN) 

LOCUTORA: “A ver, cuéntanos por qué esto de colorin color hado. El hado 
siempre nos imaginamos, pues una hada es una mujer vestida como, 

gcémo te lo imaginas Ehecatl?” 

EHECATL: “Como una princesa.”” 

LOCUTORA: “Como una princesa vestida con algo brillante, su corona algo asi, su 
varita magica. Vamos a preguntarle a Larris qué tipo de hado es él.” 

LARRIS: “Bueno es un hado muy diferente. Para empezar es vardn no es una 

mujer, es una hada pero varon, que no es ni payaso ni bruja ni, es un 
hado.” 

LOCUTORA: “.Cémo se viste?” 

RODRIGUEZ: “Como payaso pero es un hado.” 
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TODOS: 

LARRIS: 

LOCUTORA: 

LARRIS: 

LOCUTORA: 

LARRIS: 

RU E 

LOCUTOR: 

NINO: 

(RIEN) 

““No, no! jcémo que como payaso! Se viste muy bien. La verdad 

bien, el hado se viste con su camisa blanca, sus pantalones con sus 

tirantes, tiene su mofiito y un sombrero muy bonito con una flor, es 

una flor muy simpatica que es coloradita, Y no, viste muy bien, muy 
elegante y no usa varita magica.” 

“Pero {Qué poderes ticne? o sea ,Tiene poderes cl hado famoso?” 

‘SUuuy! tiene el don del juego. Entonces es un poder que puede 

transformar todo con el juego, con la ternura, el humor, se puede 

transformar cualquier cosa en cl mundo. Entonces ese es el poder que 

tiene el hado, encontrar la forma de jugar con cualquier cosa que le 
pongan adelante.” 

““Muy bien! Oigan que creen, se nos esta acabando el tiempo y la 

verdad me encantaria seguir platicando, ademas ya me avisaron que 
se esta acabando la cinta, si hay que avisarles que este programa es 

grabado de todas maneras vale la pena que se comuniquen con 

nosotros, va haber alguien que les contestara, seguramente también 

habré venido yo. Es el 5 75 09 19 y 5 75 07 56 para cualquier 
informacién de esta obra de teatro o lo que nos quieran platicar. 5 75 
09 19 y 5 75 07 56. Que les parece Larri y Jorge !o ultimo que nos 

quieran comentar. Vuelvan a recordar el teatro y los horarios de las 
funciones, 

“Bueno que las funciones son en el teatro La gruta del Centro 

Cultural Helénico, Revolucion 1500, sabados y domingos a la una. Y 

que para los primeros diez nifios que llamen vamos a darles boletos.” 

1. 

“De loco un poco.” 

““De loco un mucho!” 

En este programa no se alcanzé a nombrar a los colaboradores. 
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CAPITULO 4 

CONCORDANCIAS Y DISCORDANCIAS DE LAS SERIES INFANTILES 

Como hemos observado en el capitulo anterior las series infantiles consideradas en el grupo 

de estudio tienen, en una apreciacién inicial, enorme similitud. Sin embargo, un andlisis mas 

detailado revela algunos elementos discordantes. 

Una inferencia inicial de tal situacién (la concordancia de elementos entre las distintas series), 
nos indicaria la existencia de una cierta linea estilistica, que se ha mantenido por afios en la 

produccién de serics radiofénicas infantiles dentro de Radio Educacion. 

Pero por otra parte, los factores discordantes nos permiten establecer algo mas que la mera 

afirmacion de que las diferencias estructurales peculiarizan a las distintas series. 

Antes de avanzar mas en los propdsitos de este capitulo, es preciso aclarar que el estudio 
comparativo de las distintas series se ha centrado en sus estructuras peculiares, antes que en los 

contenidos, para lo cual se hubiese requerido de otras metodologias. 

El hecho de centrar el andlisis de algun fendmeno o hecho social en el conocimiento de sus 

estructuras, deriva de perspectivas de andlisis eminentemente socioldgicas, a diferencia de los 

estudios semidticos o linguisticos. 

Parsons, Pareto y sobre todo Weber, Wiese y Simmel'” sustentan opiniones similares en 

torno del analisis de estructuras en los fendmenos sociales. El sentido de las acciones sociales, 

afirman, suele revelarse en las formas organizativas que asumen los hechos. 

La nocién de estructura que hemos empleado a lo largo de este trabajo entonces, es muy 

similar a la expuesta por Alberto Dallal en su libro Géneros Periodisticos: 

Toda estructura es un corpus objetivamente representable que cohestona, ordena y sostiene a 

todos los elementos que componen un hecho, un fenédmeno, una obra... Aunque este corpus no 

tenga una apariencia evidente —precisamente por ser estructura, sostén interme, puede carecer 

de apariencia—- se halla dentro del fenémeno —un objeto o un evento dentro del tiempo y el 

espacio— y constituye, dentro de él, un sistema coherente, comprensible y representable de 

relaciones.’” 

  

‘8 ganse, entre otros, los siguientes textos de Recassens Siches, Luis: Wiese; y de ese mismo autor Sociologia, 

ambos publicados por el FCE 

© Dallal, Alberto, Lenguayes pertodisticos, UNAM, México, 1989, p 41. 
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En ese orden de ideas, el sentido o fin comunicativo de cualquier producto es revelado por el 

establecimiento de la estructura que da “forma y sentido” a un hecho o fenédmeno que tiene su 
expresion dentro de la sociedad. 

Otras cosas mas nos revela el sentido de una estructura en razén de la interalimentacion de 

los elementos que integra: la entidad que produce el mensaje, debido a sus rasgos estilisticos y 

teiterativos (o “mensaje de pertenencia al emisor”), y la forma especifica de comunicacién de 
que se trata, aquello denominado por Georges Péninou como “mensaje de pertenencia al 
género”, Lio 

Con base en estas ideas, podemos distinguir los elementos discordantes y concordantes de las 
distintas series revisadas y monitoreadas, mismos que agruparemos de acuerdo con los 
siguientes: 

Factores concordantes 

a) Intencién comunicativa. 

b) Elementos de género. 

c) Tipo de transmisién. 

d) Estrategia de promocion. 

¢) Estilos de produccién. 

f) Sertacion o continuidad. 

g) Patrocinio (sponsorizacién). 

h) Tipo de interaccién con el ptblico. 

Factores discordantes 

a) Duracién de las series 

b) Perfodo de transmisisn. 

c) Diversidad de formatos. 

d) Participacién de nifios conductores, 

Intencién comunicativa, Todas las series, incontestablemente son de caracter educativo y de 
divulgacion. La densidad de informacion que suele transmitirse en estos mensajes es muy alta, si 
nos atenemos al modelo bipolar de la informacién propuesto por Francesco Fattorello, segtin el 

"°Pénmou, Georges, E! lenguaje de la publicidad, Ed, Fdo. Torres, Espaiia, 1979, pp. 43-68. 

133



cual, la informacion suele configurarse, por sus fines comunicativos en contingente y no 

contingente. 

El primer tipo de informacién, es el asociado a todos aquellos mensajes del periodismo y la 

publicidad, cuya intencién comercial, proselitista 0 ideolégica, basa la fuerza de su permanencia 
(en el receptor), en su reiteracion, mas que en un volumen enorme y denso de datos. Se trata de 

informacién cuyo uso efimero no le augura mucho tiempo de permanencia en la consciencia del 

receptor. 

E] segundo tipo general de informacién, la no contingente, es la asociada a procesos 

educativos e ideolégicos a largo plazo Se trata de un volumen de datos considerable, y su 

empleo se vincula con intenciones comunicativas relacionadas con la educacién o la adquisicion 

sistematica de conocimientos.'"' 

En general, la informacion empleada para estructurar todas las series analizadas, es no 

contingente, usualmente densa o por lo menos enfatica en los asuntos que desea el emisor, que el 

receptor aprenda o por lo menos comprenda. Pueden ser calificadas dichas series por 

consiguiente como educativas o ideolégicas, por la densidad de informacién que detectamos en 

cada emisi6n. 

En todos los casos examinados en este trabajo, portaban un volumen considerable de datos, 

cuya intencion era cambiar las actitudes del escucha, via el aprendizaje o 1a comprensién. Como 

sabemos esta es una de las muchas nociones que los pedagogos tienen sobre el proceso de 

aprendizaje. 

Los temas generales que recurrentemente aparecen en todas las series son, en orden de 

importancia (por el factor de la reiteracion): 

« Informacién sobre normas, valores y patrones de comportamiento en el grupo social o 

aceptados como positivos dentro del grupo social. Aproximadamente un 60% del total. 

«  Informacién sobre habitos de higiene y de estudio (lectura, visita a museos, a taileres 

diversos, etcétera). Un 20% del total. 

e Informacién sobre fechas, personajes, acciones heroicas y gestas nacionales. 

Aproximadamente 10% del total. 

e Informacién sobre fechas, personajes, acciones heroicas o logros cientificos de caracter 

universal. Mas o menos un 6%. 

e  Divertimentos (informacién o musica para el puro entretenimiento). Apenas un 4%, 

  

“IMarinez Albertos, José Luns, La mformacién en una sociedad industrial, Tecnos, Espaiia, pp 3-26 Véase 

también, de Gallardo Cano, Curse de teorias..., pp. 67-80. 
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El énfasis sobre procesos ideolégicos y formativos es obvio. Llama la atencién la minima 

cantidad de informacién cuyo propdsito no es educative, sino eminentemente hidico. Y cuando 

ésta aparece (la musica, los efectos, las ‘‘voces graciosas”), estan subordinadas a una intencién 
eminentemente didactica. 

Elementos de género. Nos referiremos aqui, a los elementos que aparecen reiteradamente en 

casi todas las series, como el tipo de género empleado y a otros factores presentes siempre o casi 
siempre en las distintas emisiones. 

Un elemento que vincula fuertemente los seriales de Radio Educacién son el género 
empleado. Existe mucha afinidad entre los géneros usualmente empleados. Predominan la 

miscelanea (también conocida por algunos autores como radio revista) por encima de otros 
géneros como el radio cuento. Por supuesto es muy probable que esta preferencia se deba a que 

se trata de un género que permite dar al receptor mucha informacién con cierto grado de agilidad. 

Al abordar uno o varios temas mediante distintos segmentos que le confieren al mensaje una 
apariencia de variedad —miscelénea—, cl objetivo obvio perseguido, es no aburtir a un publico 

muy voluble y cuya atencién es sumamente volatil. 

A este factor de similitud entre las distintas series (lo que revela poca tendencia a la 

exploracién de géneros alternativos o a la experimentacién, con sus notables excepciones), se 
suman otros elementos no privativos de un solo género, como son el empleo (eterno) de dos 

locutores, siempre hombre y mujer, también con propésitos de imprimirle mayor dinamicidad a 
las producciones. 

Igualmente hay un uso mayoritario de musica infantil (Cr cri, los Hermanos Rincén, Gabriela 

Huesca, principalmente) por sobre otros géneros para adultos o adolescentes, sin incluir autores 
de misica infantil mds recientes y de corte comercial como Cepillin, Tatiana, Xuxa, entre otros, 

por una obvia tendencia “purista” o “anticomercial”; con lo cual efectivamente se ha mantenido 

una cierta linea “alternativa”, pero que tiende a empobrecer las producciones y sacarlas de un 

circuito competitivo, dada la escasez de compositores de musica infantil. 

Tipo de transmisién. En vivo y diferidas. Prevalecen las segundas porque generalmente los 

programas dramatizados se producen antes de salir al aire. Ademas como puede apreciarse en el 
grupo de series estudiado, tnicamente cuatro series se transmitieron en vivo. 

La variacién de los horarios de transmisién de las series, permitié dedicar un espacio al 
publico infantil que asistia a la escuela en la mafiana y el que tomaba clases en las tardes. Sin 
embargo, las series que salieron al aire en la mafiana (7:00 a 8:00 a.m.), el programa no fue 

escuchado en su totalidad, ésto debido a que los nifios tenian que salir antes de las 8:00 para 
trasladarse al colegio. 

Ciertamente este es un factor de mala planeacién pues de entrada descontaba al publico al 
cual se pretendia impactar. Los seriales mds escuchados por los nifios son aquellos que los 

ayudaban a despertar o a prepararse para ir a la escuela y lamentablemente, sdlo detectamos dos 

(Batido y espumoso y Radio si, en uno o dos de sus segmentos), de las veinte series revisadas que 
llenaba este requisito. 
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Por el contrario, si la intencién ideolégica o educativa se hubiese conjugado con algiin 

contenido curricular, alin de una manera no formal, la intromisién de la radio en el espacio 

escolar se podria contemplar como benéfica. Sin embargo sélo unas pocas de las series 

examinadas pretendieron o aspiraron a irumpir en el espacio escolar via el manejo de contemdos 
mas préximos al curriculo escolar (topicos de primaria, de la lengua, de matematicas, de historia 

de México, etcétera). 

Aunque si existen antecedentes de esta idea, en el grupo de series bajo estudio no se 
descubrié informacién sistematicamente planeada que intentara incidir en este universo hasta la 

fecha practicamente intocado, ya en el horario escolar o fuera de é].'” 

La estrategia de promocién. Un aspecto relevante que arroja el estudio de las series, es la 
reiterada mala planeacion en la autopromocién, A diferencia de otros medios, que suelen emplear 

sistematicamente el apoyo de medios de comunicacién paralelos, en la mayoria de los casos 
estudiados, la difusién de la propia serie no encontré apoyo comunicativo en medios alternativos. 

En todos los casos, la estrategia publicitaria de los mensajes se limité al uso de los espacios 

de la propia emisora —y en general muy pocos impactos—, a través de spots, y por medio del 

boletin informativo Audio tinta donde se publica la programacién mensual, pero con una muy 

limitada circulacién. 

Es el caso de una sola serie en que sus hacedores recordaron haber realizado una pequefia 

campafia de promocion de {a serie en la “Jornada nifios” del diario La jornada. Sc trata del serial 

De loco un poco. 

Estilos de produccion. tradicionales y modernos. '" 

Basaremos nuestra apreciacion acerca de la modernidad 0 el “conservadurismo” de las series 
en el sistema de andlisis del diferencial semantico desarrollado originalmente por Charles 

Osgood y empleado por otros autores para el analisis de distintos mensajes de la comunicacién 

colectiva, entre los que destaca el cartel (Enel, 1976) y la moda (Moles, 1969). 

Consiste tal sistema, en su forma grafica mas simplificada, en vectores que marchan en 

sentidos opuestos a los cuales pueden asignarse medidas arbitrarias, segiin sea el topico o rubro 

por establecer. Por ejemplo, si lo que se desea establecer es el grado de eronzauciun de algun 

mensaje cartelistico, la escala adecuada sera la de grado 0 porcentaje de erotizacidn que corre 

  

1? Resulta paraddjico al respecto que una de las pioneras de la radio infantil educativa, la profesora Mercedes Leal, 

alcanzé gran notortedad por maneyar temas de pumaria auxiliares a la curricula escolar transmindos los sabados y al 

parecer con gran amenidad Esta experiencia raramente se ha repetido de nuevo, y es a fechas recientes que, con 

otros propésitos y técnicas, ha sido retomado por una radiodtfusora comercial, Radio Red. en su evitoso servicio 

denominado “Su tarea”, transmutido por las tardes, justo cuando padres de famiha y educandos requicren de una 

ayuda expedita y eficaz. 

"3 Enel, Francoise, £/ lenguaye del cartel, De, Paranunfo, 1976. Véase igualmente de Moles, £/ sistema de fa moda, 

en Ediciones comptabiles, Paris, 1969 
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contraria a la de ¢radicionalista, El porcentaje se asignara de acuerdo al numero de veces o 
elementos visuales que apunten a uno u otro extremo. 

En el caso de la radio, no centraremos este andlisis al contenido, sino a la forma, Si tomamos 
como parametros ciertas formas aceptadas como “modernas” o “actuales” en la produccién y que 
dada su reiterado uso en las formas publicitarias donde han probado ser de la aceptacién en el 
publico (un éxito fincado en los procedimientos eficaces de la mercadotecnia). 

Nos referimos por supuesto a todas aquellas manipulaciones electrénicas o no del sonido 
cuya historia es vieja (alrededor de los afios 50, en Francia y Alemania), pero que han encontrado 
gran auge actual, debido a la rapidez y vertiginosidad que proyectan: delay, rever, voces 
clectrénicamente procesadas, jingles, predominio del corte directo por encima de la disolvencia 0 
el cross fade, “rizos” obtenidos con la retroalimentacién de maquina a maquina, empleo de 
fuentes actualizadas de musica (que también sufre un cambio perpetuo), etcétera. Efectos todos 
que el empleo de las computadoras y la edicion no lineal han facilitado en tiempo y dinero, pero 
que estan accesibles al técnico avezado atin con un equipo tradicional o analégico, 

Considerando todos esos recursos contemporaneos, del gusto de los jévenes y los nifios como 
ha demostrado 1a publicidad, al confrontar las producciones examinadas, resulta un contraste 

muy grande. 

En la escala referida, el porcentaje de modernidad queda disminuido ante un altisimo 
porcentaje de conservadurismo. La mayoria de los contenidos son buenos, bien sustentados en la 
investigacion, € incluso creativos, sin cmbargo se encuentran constrefiidos por formas de 
produccién ya superadas y poco atractivas para los nifios. 

Si to anterior se debe a una “linea editorial purista” o “tradicional” vale mas que se revisen 
estos conceptos que se encuentran determinados por el gusto de los ptblicos. La educacién 
formal y la no formal, se enfrentan a un monstruo polifacético (muchos mensajes de muchos 
medios, por muchos canales), que ademas es polimorfo y perpetuamente mutable, Enfrentarse a 
esa “bestia comunicativa” armado con las mismas herramientas de hace cuarenta afios, equivale a 
suicidarse voluntariamente, a claudicar y entregar los pitblicos potenciales que por derecho, 
nobleza de misién y calidad de contenidos le corresponden a la radiodifusién educativa. 

Seriacién o continuidad. Las series manejaron un tema o una historia por programa, 
solamente cuando no se Ilegaba a plantear completamente un tema o una historia continuaba en 
un siguiente programa para presentar una conclusién o el final de la historia. Cabe mencionar que 
solo las radionovelas infantiles manejaron una historia de un capitulo a otro hasta Hlegar al final 
(con sélo 5 capitulos). 

En este punto hay una notable renuncia a emplear uno de los mejores logros de la radio, las 
novelas con un desarrollo mas prolongado, que abarquen mas de cinco capitulos. Con ello, 
queremos decir que hay un exceso de cautela por emplear series muy largas dentro de las 
radionovelas producidas en Radio Educacién. No se ha aprovechado este recurso que han 
explotado otras emisoras y que han logrado atraer la atencién de un publico mas amplio, Un 
ejemplo de ello es el programa Kalimdn, producido por Radio Red, a pesar de haber sido un 
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programa con una seriacién muy prolongada en distintas épocas, mantuvo permanentemente a su 

pliblico hasta el ultimo capitulo. Un piblico mayoritariamente infantil. 

La consecuencia Idgica de esto, es la parca vida de personajes cuya efimera existencia evita 

que puedan ingresar al imaginario colectivo, como ha ocurrido con personajes impulsados por la 

radio comercial. 

Personajes notables y bien estructurados concebidos y creados para Radio Educacion, como 

“Tofio come moscas”, “Elisa, Natalia”, “Z3”, fueron condenados a la desaparicién en unos 
cuantos capitulos, sin la posibilidad de impactar con mas profundidad a la audiencia, e inchiso a 

crear efectos de resonancia entre otros productores. 

Patrocinio (sponsorizacién). Durante la transmision de las series no hubo interrupciones 

comerciales m promocionales. Sdlo en el desarrotlo se intercalaban piezas musicales, con la 
funcién de pausas para descansar, para wustrar el tema desarrollado o para dividir un tema de 

otro. 

La mayoria de las scries contd con un patrocinador, al cual se le dio crédito al final de cada 

programa. Generalmente los patrocinadores fueron instituciones dedicadas a la difusién cultural 

y cient{fica, por mencionar unas: Direccién General de Publicaciones, Consejo Nacional de la 

Ciencia y la Tecnologia, Instituto Nacional de Estudios Histéricos de fa Revolucion Mexicana, y 

el Fondo de Cultura Econémica. 

Esta caracteristica (pocos mensajes “comerciales” dentro de 1a estructura de la emisi6n), vista 

desde un punto particular es favorable, pues evita la molesta interrupcién del “comercial”, denota 

por otra parte, la falta de diversificacién en el patrocinio de las distintas series. Aunque resulte 

paraddjico, esta circunstancia redunda en la falta de calidad en materia de produccién, pues al no 

tener mas fuentes de financiamiento, las producciones se llevan a cabo en menos tiempo, con 

menos personal, con menos variedad en la musica y con menos acceso a procesadores de sonido 

mas sofisticados. 

Definitivamente existen ms posibilidades de sponsorizacion sin claudicacién, como lo han 

demostrado distintos proyectos educativos nacionales y extranjeros tanto en radio cuanto en 

television. 

Cabe sefialar que tnicamente en las radionovelas infantiles se incluyeron promocionales 

dentro de su estructura, fue una buena estrategia que deberian de aprovechar los productores de 

Radio Educacién. 

Tipo de interaccion con el puiblico. Los programas en vivo coinciden en tener estrategias de 

aproximacion con el publico, entre las mds frecuentes son incitar al publico para expresar una 

idea, una opinién sobre un tema, un comentario sobre una obra literaria, ello a través de via 

telefénica o por medio de cartas; ademas el estimulo més atractivo es el dar a los primeros 

participantes un obsequio. Obviamente, los programas en vivo son los que se vaien de este tipo 

de acercamiento. 
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Se alega que las cartas espontdneas del puiblico, las tlamadas telefonicas a la emusora, las cartas 
estimuladas por concursos comerciales con premios, son otros tantos medios por los que el 
pliblico expresa sus preferencias e meide en la orientacién de los mensajes.” Sin embargo, Mario 
Kaphin aclara que... “el problema de cémo lograr que el oyente se integre realmente en la 
comuntcacién a través de un medio colectivo e intrinsecamente umdireccional como lo es la 
radio, es una cuestién actualmente en debate y sobre la cual no hay aun respuesta nt soluciones 
definitivas. |" 

Un error cn el que coinciden los productores de programas en vivo, radica en que durante el 
periodo de vacaciones escolares, los programas se transmiten grabados, cuando es el momento 
ideal para aprovechar el tiempo libre de los nifios invitandolos a participar por via telefénica o 
asistir al estudio de la emisora. 

Una prueba de ello se encuentra en los estudios realizados por el Departamento de Audiencia 
y Evaluacién de Radio Educacién, en donde se detecté que los nifios solicitan que en las 
vacaciones 0 en los dias festivos contimten transmitiéndose los programas en vivo." 

Pese a esas evidencias dentro de la propia emisora, se han ignorado por completo las 
posibilidades que otrecen las emisiones vacacionales en vivo. 

De igual manera, otras formas de interaccién directa, que vivifican las emisiones si son bien 
conducidas, es la de invitados en el estudio. Son pocos los casos detectados, se reducen a pocas 
emisiones de las series De loco un poco, y Circo, maroma y libros. Y cuando esto ocurre, se 
constrifien a formatos pesados por tradicionales: entrevistas insulsas e intrascendentes, o 
comentarios de nifios hiper-inhibidos que no aportan nada. Suele desdefiarse su presencia para 
Jugar, animar o, incluso, hacer una fiesta en la cabina de produccién. 

Factores discordantes, 

Duracién de las emisiones. Existe, légicamente, una gran discordancia en lo relativo a la 
extensidn de los capitulos de las distintas series, generalmente ajustados al género, al presupuesto 
y a los tiempos disponibles, pues sdlo dos series tuvieron duracién de una hora, 13 series con 
duracién de media hora —-que resulta ser el 70 por ciento—, una de quince minutos, una de diez 
minutos, dos de cinco minutos y una de tres minutos, 

Nos interesa destacar, sobre todo, aquellas que no se ajustan a la extensién que aceptaremos 
como normal para el 70% de tas series: de media hora. 

La primera de ellas, Dubiviaca, de 15 minutos, la hemos identificado como perteneciente al 

  

'“Mario Kaplin, Produecién de programas... op. cit., pp. 123 y 124, 

Ver Estudio estadistico de audiencia del mes de diciembre de 1994 —-Con base en los mensajes contenidos en teportes de Hamadas telefénicas recibidas en cabina y en et monitoreo realizado en el Departamento de Normas y 
Control de Calidad de XEEP—-, p.74. 
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género radio cuento sin personajes. Se trata de un relato a una voz, dedicado al folclore y las 
leyendas de los paises hispanoamericanos. La extensidn, en este caso, se ajusta al formato libre 

del radio cuento, cuya extension algunos autores la ubican entre los 5 y los 15 minutos. Nunca 

mas de eso, sobre todo si se trata de un relato a una voz (el susurro monocorde de una madre que 

lee un cuento a su hijo, suele ser un incentivo poderoso para dormir). 

El otro caso que se “dispara” del promedio, es la serie Jnirdn, capsulas de 10 minutos cada 

una, cuyos contenidos eran relativos a la ciencia. Usualmente eran dramatizados ¢ intervenfan en 
ella personajes nuevos cada vez. Por supuesto que el género determina la extensidn, sin embargo 

intervienen dos factores mas que determinan la duracién: el contenido y cl costo de la 

produccién. 

El costo, porque una produccién de ese tipo, con actores, efectos, musica, grabacion en frio y 
postpoducci6n, tiene, por lo general, costos elevados. 

El contenido también determina en este caso la duracién, pues se trataban temas relacionados 
con la ciencia, cuya comprensién demanda de mayor atencién y mayor cuidado en el tratamrento 

de cada asunto. 

Un caso similar tenemos en las series Dinocdpsulas y Piensa rapido, ambas de 5 minutos de 

duracién en cada emisién y ambas dramatizaciones con personajes fijos. Igualmente, ambas 

demandaban un trabajo laborioso de postproduccién. Surge nuevamente el costo que determina 

la extensi6n, aunado al género breve de la capsula informativa. 

El estilo seguido en ambas series es, con mucho, mds moderno y contemporaneo que el resto 

de las series analizadas. El ritmo de la edicién, la mtisica mas original, efectos elaborados o 

adquiridos ex profeso, son los determinantes de una variante significativa en el estilo. 

El tiempo de postproduccién para el retoque de voces, la insercién de efectos electrénicos y 
de otro tipo, encarece por supuesto la realizacion y determina la duracién al aire de la misma. 

Perfodos de transmisién, Las transmisiones de las series fue también muy variable hubo 

algunas que apenas duraron dos meses y otras cubrieron el periodo completo del que se basa este 
estudio. El periodo de transmisién no estuvo determinado por la calidad de las emisiones. En la 
mayoria de los casos la desaparicién de una serie se debié a criterios econdmicos antes que de 

calidad o pertinencia. 

Tal es el caso de las series Intron, Dinocdpsulas, Piensa Rapido y las del Fondo de Cultura 
Econémica, que se emitieron en un periodo muy corto; todas ellas tuvieron una buena 

produccién —como sefiala el andlisis de su estructura efectuado en el capitulo precedente—, sin 
embargo, por el costo y principalmente porque el financiamiento dependié en una gran parte de 
los coproductores y no de la propia emusora, tras unas pocas emisiones, saheron del aire, 

coartandose con ello la posibilidad de tener un impacto significativo en el publico meta: 

Por bueno e interesante que sea un programa, slo después de bastantes emisiones comienza a 

popularizarse y a conquistar sintonia. Todo programa es como una semilla que necesita un 

tiempo de irradiacién para germinar y dar fruto. De ahi que una serie que conste de unas pocas 
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emisiones, por excelente que sea, puede significar un esfuerzo perdido: cesa antes de haberse 
impuesto. Cae en el vacio, porque seviala Kaplin, pues no crecer un programa s1 su transmisién 
tiene muy corta vida, ademas atin no ha alcanzado a pasar “la barrera del sonido” "6 

Es lamentable que series de tan excelente factura no hayan podido rebasar la barrera del 
sonido que sefiala Kaplin. El analisis que hemos elaborado de tales series sefiala un hecho de 
principal relevancia que retomaremos en las conclusiones de este trabajo: la radio educativa 
requiere urgentemente [a diversificacién de sus ingresos para mejorar sus producciones y hacer 
que éstas tengan un impacto mas efectivo y duradero cn la sociedad. 

Diversidad de formatos. Sdlo una de las series estudiadas, manejé diferentes formatos que le 
dieron un estilo original, dicha serie fue Radio si. En cl tiempo que le fue asignado se 
transmitieron subseries que se desarrollaron en diferentes géneros, como el radio cuento y la 
radionovela —algunas de ellas estén en el grupo de estudio—, Hablamos entonces de una “serie 
matriz” o “hibrida” compuesta por diversas subseries cuya unidad de estilo estaba dada por el 
horario de transmisién (el ptiblico se habitué durante cinco afios a ubicarla en el dial). 

Otro elemento que le confirié unidad a la mencionada serie fue la presencia en todas las 
subseries, de los mismos locutores (Mayté Ibargiiengoitia y Emilio Ebergenyi), salvo cuando el 
guién demandaba del auxilio de otros mas. 

La variedad de estilos y contenidos ayudé a que Radio si fuera dindmica y atractiva para los 
nifios, los cuales son un ptiblico que constantemente busca nuevos elementos del mundo que lo 
rodea. Ademas, que evita que sea mondtona, provocando asi que el publico pierda el interés por 
estar al pendiente en el siguiente programa. 

Esa misma variedad ayudé también a que la serie se mantuviera por tanto tiempo. Visitar y 
experimentar con distintos géneros, evité el cansancio y la repeticién entre episodios. 

Con esto no queremos decir que valerse de un solo estilo sea monétono, porque lo atractivo 
de una serie es la creatividad que se tenga tanto en el manejo de la informacién cuanto en la 
caracterizacién de los personajes, sin embargo, es evidente que el manejo de varios formatos y 
diversas informaciones en grados de profundidad y variedad, obligaron al reducido equipo de 
produccién de Radio si, a diversificar sus formas de expresién y sus estilos de produccién, para 
ajustarlos a tiempos y presupuestos siempre limitados. 

Participacién de nifios conductores. A pesar de que las series estuvieron dirigidas al 
publico infantil, inicamente en una de ellas participd un nifio conductor, quien ademas era 
acompaiiado por dos adultos conductores; la serie fue De loco un poco. 

En los programas analizados de dicha serie, la participacién del nifio conductor no tuvo 
impacto, pues sus comentarios casi siempre dependieron de lo que opinaran y preguntaran los 
conductores adultos, es decir, las intervenciones del nifio conductor carecieron de espontaneidad 

  

“Kaphin, Mario, Op. Cit., p. 273 
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y viveza. El nifio conductor no tenia la facilidad de palabra ni la habilidad intelectual necesaria 
para encargarse de una sere. 

Llama Ia atencién sin embargo el experimento que pudo encamunarse por otros senderos pero 

quedé en un empleo sumamente rigido y tradicional del nifio de la radio. 

Incluso, posteriormente al periodo estudiado, fueron incluidos mas nifios en cabina dentro de 

la misma serie, pero siguiendo el mismo esquema: invitados-mirones cuya escaza participacion 

evocaba un adulto con voz anifiada mas que a un mio (en muchas ocasiones se limitaron sus 
participaciones a un monosilabo, véase la transcripcidn del guién). Nos refcrimos a que las 

participaciones y opiniones vertidas al aire por el mifio conductor y los invitados en ediciones 
posteriores, tenian ese aire de solemnidad y seriedad que resultan falsos en nifios de came y 

hueso. 

La fiesta, el “relajo”, el ruido y la hiperactividad natural de los nifios en esa edad, se sigue 
echando de menos en ese tipo de emisiones. Es curioso como la radio para jévenes de numerosas 
estaciones comerciales, han dejado de lado tanta formalidad y la solemnidad del silencio 

normafmente impuesto en la cabina de produccidén, a cambio de un atractivo “desorden auditivo” 

que vivifica mas las emisiones. 

Las voces jévenes, aparentemente improvisadas y espontaneas, refrescan el tono en ocasiones 
tedioso de voces ya conocidas y plenamente identificadas de los conductores de siempre 

Como puede apreciarse, los elementos discordantes entre las series infantiles, como 

observamos son minimos. Esto, que pueda deberse a lo reducido de la muestra elegida, resulta 
significativo cuando se examinan de cerca tales diferencias, por minimas que sean. 

Por supuesto, como ya lo apuntamos antes, denota una gran coherencia en ei estilo de 

produccién de la casa emisora, pero también sefiala escaza proclibidad a experimentar con 
nuevos formatos. Un marcado arraigo a los lineamientos establecidos por Radio Educacion, pero 

también, una limitada fuente de ingresos adicionales a los marcados presupuestalmente para la 

emisora, 
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CONCLUSIONES 

México en la actualidad y desde hace algunas décadas es un pais de jdvenes y en 

particular de nifios. Estos datos, hechos puiblicos por el INEGI, revelan el cariz demografico 

que la nacién presentara en el siglo venidero. 

Es notorio entonces, que en materia de comunicacion colectiva, la mayor parte de los 

contenidos dirigidos a los jovenes y a los mifios, se manifiesta en la esfera privada, antes que 

en la publica 

Y aunque en el caso particular del ptiblico infantil la emision de mensajes de la 

comunicacién privada no es tan copiosa como a simple vista parece, si explota formas 
contemporaneas o “modernas” en sus mensajes, a diferencia de los mensajes de la 
comunicacién ptiblica, educativa o cultural, que suele ser mas solemne y menos atractiva 
para los pliblicos a los cuales pretende dirigirse. 

Lo anterior acontece en todos los medios de comunicacién colectiva que se examinen, 

predominantemente en fa televisién y las historietas o comics. En la radio y otras formas de 
comunicacién colectiva o “masiva” como el cartel y los libros, parece existir un mayor 

liderazgo por parte de las emisoras de corte publico cuyos fines son educativos o culturales. 

En estos medios el porcentaje numérico de mensajes dirigidos a la poblacion infantil es 
mayor. Sin embargo esa ventaja que la radio educativa y cultural tiene con respecto de sus 

similares comerciales, se ve constantemente lastrada por la reiterada explotacién de formas, 

yoces y misica harto conservadoras o faltas de actualidad. 

En efecto, hemos dicho que esta emisora educativa tiene un marcado liderazgo dentro 
del dial en lo que respecta a la produccién y transmisién de programas destinados a las 

audiencias infantiles. Sin embargo, la cantidad de producciones para los nifios de la propia 
emisora, es infima, comparada con el volumen de productos y tiempo de transmisiones que 
dedica a plblicos de otras edades (apenas el 6.25 % de la programacion total, porcentaje 

que se mantuvo durante el periodo estudiado). 

Si el porcentaje de emisiones para audiencias infantiles resulta escandalosamente bajo 
en la radiodifusora lider del dial metropolitano en el rubro, gqué tan bajo no sera el 

destinado a ios mismos publicos en el resto de las emisoras comerciales o culturales? jqué 
tan bajo no sera en emisoras culturales o comerciales en otras zonas del pais? 

La investigacién en educacion y comunicacién ha sefialado desde varias décadas atras, 
la fuerte incidencia que los mensajes de la comunicacién comercial tienen en el curriculo 

formal, influencia que han calificade como curriculo paralelo o educactén informal, y cuya 

superioridad numérica de todos los medios de comunicacién y de estilo, tienden a 

capitatizar la atencién de los nifios en un alto porcentaje de horas al dia si se compara con 
las horas que el nifio se expone —voluntaria o involuntariamente—-a procesos de educacion 

formal, sea en su casa o en la escuela. 

A este factor debe afiadirse el hecho ya comentado antes, relativo a la inferioridad 

numérica y estilistica de los mensajes de la comunicacién colectiva de corte educativa 
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ademas de Ja superioridad demografica actual de los nifios. 

Ante un céctel de esa naturaleza, es pertinente y hasta necesaria la pregunta {qué tipo de 

jovenes estamos preparando para el siglo venidero? 

Otros elementos importantes que detectamos en el desarrollo del presente trabajo nos 
revelan una impresionante unidad de estilos en todas la producciones en radio Educacién, 
por lo menos en la gran mayoria de las series examinadas. Similitud estilistica que nos 

deriva solamente a tas politicas y la “linea” de la casa emisora, sino que se puede establecer 

por otros factores como son la persistencia de un pufiado de profesionales que se involucran 

siempre en las producciones de corte infantil. 

El liderazgo de unos pocos productores, guionistas, locutores, musicalizadores, o 

efectistas, cs evidente en la factura (tratamiento de contenidos) y la estructura 

(ordenamiento de los contenidos, géneros y estrategias de difusién) de todas las 
producciones para nifios de la emisora estudiada. 

Marta Romo, Emilio Ebergenyi, Mayté Ibargiiengoitia, Marla Alcocer, Jesus Estrada, 
Angélica Pineda, Mauro Zavala, Vicente Morales, son nombres que aparecen en los 

créditos de salida de mas del 80% de las emisiones analizadas, Mientras que Edgar Cruz, 
Lourdes Miuggenburg, Hannia Novell y Pilar Cruz; aparecen en menor proporcién y los 

podriamos identificar, como un equipo paralelo al de Marta Romo. Finalmente, Rubén 
Trujillo, Patricia Patifio, Mary Paz Gener, Eloisa Quero y Gerardo Gomez, seria un tercer 
equipo con un numero menor de producciones. 

Si bien podemos distinguir en esos grupos de profesionales diferencias en los estilos de 

produccién y en las propuestas mismas, la diferencia en los estilos no son abismales ni 

radicalmente opuestas, son mas bien diferencias de matiz. Hecho que nos lleva a especular 
acerca de la influencia que quiza puedan ejercer en productores jdvenes, los estilos de 

produccién de quienes tienen mas experiencias en la produccién de seriales infantiles. 

Esto de entrada no es criticable, sino antes bien, es laudatorio que ocurra la incidencia 

de escuelas que “transmiten” su experiencia a los productores mas noveles en un terreno en 

el cual es una urgente necesidad. Lo que si resulta lamentable, es que esa interinfluencia 

que puedan tener entre si los distintos grupos de profesionales de ta radio, puede convertirse 

hasta cierto punto perniciosa, dada la reducida cantidad de los mismos. Es entonces que 
algunos elementos como la musica, los efectos y los formatos, resulten redundantes y 
empobrecidos por el exceso de explotacién. 

Aunado a esto, se encuentra la falta de registro escrito de las distintas producciones a 

que las condiciones imperantes en la emusora orillan a los reducidos cquipos de 

profesionales de la radiodifusion infantil. Emisiones, series de trascendencia y una 
espléndida factura, han quedado en el olvido —hasta fechas muy recientes, pues e! catalogo 

de Radio Educacién, comenzé a elaborarse y sistematizarse en 1995—, en el mejor de los 

casos almacenados a un catalogo general. 

En el transcurso de esta investigacién fue necesario recurrir a la memoria viva de los 

actores principales de la radio infantil durante el periodo, debido a que no existe un banco 
de guiones o un archivo de proyectos que den noticia de las intenciones comunicativo- 
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educativas de sus creadores. Es notorio el caso de emisoras radiales alemanas y 
estadunidenses donde tales documentos son almacenados en microfichas y mas 
recientemente en discos de computadora. 

La existencia de estos archivos, aunada a una promotoria de la propia estacién para 

involucrar a talentos jévenes en las dindmicas de produccién de equipos con una 
experiencia dilatada, impedirian el nefasto sindrome sexenal cuyo sintoma principal es cl 

“partamos de cero” cada vez que se inicia un proyecto nuevo, una época nueva en las 
emusiones de una estacién o simplemente cuando hay un cambio de adminustracién. Esta 
ruptura en la continuidad determina entonces una rotura en la tradicién. 

Otra razén por fa cual suelen resultar mfructuosas las experiencias mas logradas de la 
radio infantil (en cuanto a continuidad), es la “asistematicidad” en la evaluacion y registro 

de la produccién. Nuevas series hacen tabula rasa de las anteriores. A juzgar por la 
repetici6n de formatos ya vetustos, o la reiteraci6n de esquemas de produccidén: pareciera 
que cada vez se micta de cero, sin tomar en cuenta experiencias previas, entre otras cosas 

porque no hay registros de las evaluacion en rating, estudios poblacionales o evaluaciones 
de la propia emisora y los productores. 

Sdio en fechas muy recientes, a partir de 1994, se ha impulsado en Radio Educacién un 
programa permanente de evaluacién de series basado en el numero de Ilamadas recibidas y 
en rastreos posteriores de esas mismas llamadas. Sim embargo, aunque el método es 

correcto, dada la estrategia aplicada en varias series infantiles que transmiten programas 

grabados en dias festivos o de asueto y en periodos vacacionales (fechas de las cuales hay 
un mayor nimero de potenciales escuchas, libres del horario escolar), la evaluacién que 
permite este rastreo es a todas luces insuficiente. 

Jévenes productores improvisan porque desconocen Io hecho antes. Pero también 
improvisan por la falta de seriedad con que se mira ~y se ha mirado—a la especialidad: se 

deja mucho al feeling una actividad que nada tiene que ver con la mera sensibilidad o el 
“accidente”. 

A la formacién comunicativa debe agregarse siempre la pedagdégica. No basta dominar 

el lenguaje, sino saberlo usar con un publico sui generis. De ahi que, cuando se ha dado la 
feliz circunstancia de que laboran comunicadores profesionales 0 empiricos con pedagogos 

profesionales empiricos, es cuando mejores resultados se obtienen. Pero, otra vez, la falta 
de continuidad, la falta de sistema para estructurar los mensajes, y la falta de sistema para 
evaluarlos, da al traste con el esfuerzo, una y otra vez. 

Hay algunos casos afortunados que escapan a esta generalizacidn -examinamos algunos 
de ellos en el capitulo 3— pero se trata de experiencias fruto de numerosos ensayos, 

atesorados por un pufiado de profesionales, como son Marta Romo y su equipo. 

Experiencias aisladas que se pueden considerar como la excepcidén de la regla. 

La necesidad de registros escritos también sefialada por numerosos investigadores, no 

debe postergarse pues constituye una memoria literaria de las realizaciones infantiles de la 
radio que permitiria recuperar conocimientos y experiencias que pueden ser valiosos para 
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producciones posteriores,''’ Por su puesto, el problema tiene que ver con limitantes de tipo 
econémico, La falta de presupuestos adicionales, no permite mantener un sistema de 

evaluacion y control de originales tan eficiente como el que merece esta noble actividad 
comunicativa. Esto nos lleva un problema que se hizo evidente en el transcurso del 
presente estudio: la escasez de fuentes de financiamientos alternos. 

En tal sentido, quiz sea necesaria una politica mas agresiva en cuanto a la deteccidn de 
patrocinios potenciales que apoyen con mas largueza proyectos de coproduccién para 

superar la “‘barrera det sonido” sefialada por Kapliin (aquella que establece un minimo de 6 
meses para la identificacién social de la serie). 

Otras emisiones comerciales, cuyos productos profesionalmente disefiados permiten una 

fuerte capitalizacién, como es el caso de Radio Red, demuestran la pertinencia de esta 

opcidn. Una experiencia similar ha vivido durante los afios recientes una emisora cultural 

televisiva, XEIPN Canal 11, que ha demostrado que puede convivirse con la 
sponsorizacién de una manera digna, sin claudicar en sus contenidos educativos ni 

contaminar sus productos culturales y educativos con un excesivo mercantilismo. 

Debe considerarse al respecto, que no sdlo existen compafias tabacaleras o de productos 
ctilicos que puedan aportar dineros. Las hay cuyos esfuerzos estan encaminados al deporte, 

la papeleria, los libros (es la Unica opcién que se ha explorado, curiosamente con magros 
resultados por la situacién que atraviesa la industria editorial del pais), la ropa infantil y 
escolar, los juguetes educativos, los muscos, las salas de teatro, de cine, y una interminable 

lista de etcéteras. 

Como hemos sefialado en los parrafos anteriores la trayectoria que ha tenido la radio 
infantil en nuestro pais es muy accidentada. Por ello, nos interesd desarrollar una 

investigacion sobre el asunto, en la cual detectamos elementos que nos revelan por qué en 
la radio se han estancado las producciones dirigidas al publico infantil. 

Para tener un conocimiento del desarrollo de la radio infantil en México presentamos un 

panorama general de las emisoras que incluyeron dentro de su programacién series 

infantiles, ademas, nos detuvimos en las emisoras que han destacado por su interés a 
realizar programas infantiles. 

En el capitulo uno dei presente trabajo, pudimos apreciar que desde las primeras 

transmisiones, siempre ha existido un espacio para los programas infantiles, en las emisoras 

comerciales; sin embargo, ha sido y sigue siendo minimo y plagado de lagunas de hasta dos 
décadas en las cuales no se transmitié nada. 

Se dedicé un apartado a la XEW que arroja datos sobre la realizacién y contenido de las 
series que se produjeron desde su findacién; algumos resultaron muy generales porque hay 
series de las cuales sdlo se rescaté el titulo, el horario y el afio de produccién. 

"” Véase de Marta Acevedo, Nuria Gémez, et. al, la obra: La produccién social y la comunicactén 
educativa: Una serte de radio para nuios, editada por la Universidad Auténoma de México, Unidad de 

Xochimilco y Radio Educactén, en el aiio de 1983, pp. 11 y ss. 
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Ademas se tomdé la XEW como punto de partida para 1a descripcién de ta radio infantil 

en México, por ser !a emisora que desde su fundacién (1930) presenté dentro de su 

programacién series infantiles. 

Del somero examen cronolégico de la emisora radial con mas tradicién en el pais, se 

desprendié que la produccién de series radiofénicas infantiles ha tenido una presencia harto 

accidentada. Este, que podria considerarse un caso aislado en el panorama general de ia 
radio en el pais, viene a confirmarse como una regla, si atendemos los datos que se exponen 

sobre otras emusoras en dicho apartado. 

Con respecto a la descripcién cronoldgica de los programas infantiles dentro de las 
estaciones que consideraron series infantiles en su programacion, a partir de los inicios de 

la radio en nuestro pais, se logré apreciar que, desde las primeras transmisiones de Ia radio 
mexicana, siempre ha existido un espacio para los programas infantiles en las emisoras 

comerciales, aunque muy dispersas. 

De los datos obtenidos sobre la duracién que tienen ios programa infantiles (quince, 

treinta minutos o una hora), y las veces en que salen al aire (de lunes a viernes, tres veces a 
la semana, una vez por semana o tinicamente los fines de semana), tenemos como resultado 

un bajo porcentaje de tiempo dedicado a los nifios comparado con el que se otorga a 
programas para los adultos, sobre todo el dedicado a programas musicales. 

Al escaso interés de las emisoras piblicas y privadas por sostener una permanente 

produccién de scries infantiles, se suman otros factores que quiza expliquen desde otro 

angulo el asunto de la baja cantidad de producciones infantiles. 

Es claro que el problema de la radio infantil no sélo es cuantitativo sino también 

cualitativo. No son pocos los especialistas que sefialan la necesidad de que los productores 

de series infantiles (y de todo los tipo de programa) deyen testimonio impreso que sirva 
como fuente para crear series infantiles mds cercanas a las necesidades comunicativas ¢ 

informativas de los nifios. 

Es verdad que Ja radio infantil ha sido poco explorada, sin embargo, ya estan surgiendo 
mas trabajos de profesionistas del medio radiofénico que se han preocupado en crear 
proyectos de interés para los nifios. S6lo que en ocasiones se han enfrentado al problema de 
que no hay apoyo financiero por parte de las emisoras o por parte de las instituciones 

gubernamentales. Un ejemplo muy claro de ello, es Radio Rin (XERIN). 

En la parte dedicada a esa emisora vimos la mportancia que tuvo en la radio mfantil por 

haber sido la primera emisora dedicada exclusivamente a los nifios, es por ello, considerada 

como un antecedente importante en el intento de hacer una historia de la radio para los 

nifios. 

Radio Rin obtuvo logros que la definieron como una emisora infantil importante, tanto 

en el nivel nacional cuanto en el internacional. Como muestra de ello, es el exito que se 

tuvo en marzo de 1990 con la transmisién de un programa en vivo desde Moscu, Rusta. por 

via satélite. El programa fue de intercambio musical y de juegos entre nifios de dicho pais y 

de México. 
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Sin embargo, atin con el éxito que logré en ese y proyectos similares, no recibid el 

apoyo econémico, lo cual provocd la carencia de recursos financieros, y por ello, el 16 de 
marzo de 1992, Radio Rin transmitié su programacién infantil por ultima vez. 

Después de la desaparicién de Radio Rin del cuadrante radiofénico, contintan algunas 

emisoras con un espacio dedicado a los programas para los niiios. En primera instancia, el 
Instituto Mexicano de la Radio (del que formé parte Radio Rin), y por otra parte Radio 
Educacién. 

Un rapido examen de las producciones de esa emisora, XEEP, revela que se trata de la 

estacién que mas tiempo ha dedicado en su barra al publico infantil, de ahi su importancia. 

Después del sumarisimo recuento de los antecedentes de la radio infantil en este trabajo, 
pese a tratarse de una visién a “‘vuela pajaro”, es posible concluir, aunque sea de manera 

provisional, las siguicntes ideas: la produccién de radio infantil en México nunca ha estado 

ausente de las ondas herzianas, sin poderse afirmar que esta produccién haya sido copiosa, 
constante ni sistematica. 

Podemos afirmar —a reserva de una investigacién mas exhaustiva y concluyente-, que la 
produccién radiofénica destinada al ptiblico infantil mexicano ha sido mas bien pobre en 

cuanto a cantidad, dispersa en relacién con su ubicacién en distintas casas emisoras, y 

deshilbanada en lo relativo a su calidad. 

Este ultimo punto es de particular importancia, pues si bien es posible detectar una 
permanente busqueda y experimentacién por parte de un reducido nucleo de profesionales, 

lo que ha dado lugar a notables formatos y novedosas producciones, también es factible 
percibir que esos esfuerzos, al no haber un registro cuidadoso, ni una evaluacién sistematica 
de los mismos, resultan estériles por la falta de continuidad en las distintas emisoras — 

comerciales o culturates—, fendémeno en parte determinado por el sistema econédmico— 

comercial que priva en Ja radio mexicana y que afecta incluso a las emisoras no 

comerciales. Suele seguirse un razonamiento de “no redituabilidad”, basado en el poco 

interés de los patrocinadores y en la falta de sistema en la evaluacion de las distintas series. 
Un circulo vicioso, en sintesis. 

También en dicho capitulo, dentro del espacio de la programacién de XEEP, es evidente 
que hay un tiempo dedicado a los nifios que es minimo, pues segin el Departamento de 
Evaluacién de Radio Educacién, corresponde apenas a un 6 por ciento del total de su 
programacién. Si dicho porcentaje es poco para la emisora que ha dedicado mas tiempo a 
programas infantiles, es mas notable su carencia en otras emisoras. 

Una muestra estadistica que se toma con base en los datos expuestos por los estudios de 
audiencia elaborados de enero de 1994 a diciembre de 1995, en el Departamento de 
Audiencia y Evaluacién de dicha emisora, indican los programas que tuvieron un alto 
rating detectado por el numero de Ilamadas telefénicas efectuadas por et publico. 

En el desglose de llamadas recibidas de enero de 1994 a diciembre de 1995, pudimos 
observar que los programas infantiles tienen mas Ilamadas que los destinados a los adultos. 
Lo anterior se debe a que los programas infantiles que se reportaron fueron transmitidos en 
vivo y esto ayudd a que el piblico tuviera la oportunidad de participar en las series. 
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Los programas contemplados en la estadistica son los que reportaron los equipos de 

produccién en su informe mensual. Por su parte, el Departamento de Audiencia y 

Evaluacién comenzé a realizar los Estudios de Audiencia a partir de 1994, por ello no se 
tienen datos de los aiios anteriores que comprende el periodo en la presente mvestigacién 
(de 1990 a 1993). 

Sin embargo, para los fines de obtencién de una minima muestra estadistica. este 
concentrado de datos resulta revelador pues da una clara idea de la densidad de informacién 
dirigida a los nifios en la emisora mas prolifica en el panorama radial del pais. 

La participacién de los radioescuchas asigna el lugar que debe ocupar una serie Y la 
estadistica indica que las serics infantiles ocupan un lugar preponderante en la aceptacién 

del publico infantil, Resulta desconcertante por consiguiente, lo reducido de la producctén 
destinada a los nifios dentro de la programacién de XEEP. 

Otro punto que debemos destacar, es el cumplimiento que han tenido las series 
infantiles con cl seguimiento de las politicas establecidas por Radio Educacién. Sélo basté 
hacer una revisién a los temas tratados en sus series durante el lustro 1990-1995, y 

encontramos programas que trataron sobre: SIDA, tradiciones populares, sexualidad, 

politica nacional, ciencia, arte... practicamente nada se ha escapado al escrutinio de estos 
espacios destinados al publico infantil. 

La politica de comunicacién educativa delineada por estos principios, se cumple 

cabalmente en la emisora, entre otras cosas porque cuenta con mecanismos burocraticos que 

le permiten dar un estricto y escrupuloso seguimiento trimestral a los contenidos de todas 
sus emisiones, particularmente las infantiles. 

En sendas reuniones de trabajo, Radio Educacién pone luz roja a los programas que se 

salen del perfil o luz verde a los que s{ fo hacen por sus caracteristicas y objetivos, y el 
tratamiento de sus contenidos. 

Ademas, la Subdireccién de Planeacién y Evaluacién se encarga de realizar los estudios 
y seguimientos del avance de todos los programas; a través de éstos sc toma en 

consideracién la opinién del publico que es captada por las llamadas telefénicas y por la 
correspondencia. 

Estos dos mecanismos: la supervision “autocritica” y la medicion sistematica del rating, 

ha permitido a Radio Educacién mantener un buen nivel de calidad y de contenidos, por io 
menos en los 5 afios recientes. 

Estos datos —la existencia de una politica educativa clara, y los mecanismos de 

vigilancia que la preservan—, ademéas de la evidencia del ratmg, nos revelan la pertinencia y 
absoluta viabilidad de las series infantiles, por lo menos dentro de esta emisora, logran un 
buen equilibrio entre contenido y creatividad. 

En tal sentido, los logros de la emisora se aproximan mucho a lo afirmado por Mario 
Kaphin cuando se refirié a la mayor o menor eficacia pedagégica del mensaje radiofénico 

dependera en la medida que se logre que sea interesante, sin monotonia, con creatividad, 

que aproveche el poder de la sugestién del medio, que estimule la imaginacién del 

perceptor, que suscite imagenes auditivas, que desarrolle la capacidad de empatia y parta de 
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las necesidades culturales de los destinatarios. 

En el capitulo 3, vimos que las series infantiles de XEEP, comprendidas entre los afios 

de 1990 a 1995, muestran un periodo Hleno de producciones de corte infantil. Por ello 
podemos afirmar que en dichas fechas fue la estacion con mas espacios para los nifios. 

Es pertinente aclarar que las series consideradas para el estudio analitico se eligieron de 

acuerdo con las caracteristicas que las determinan como sobresalientes. 

iCuales son las caracteristicas que distinguen como “sobresalientes” a determinadas 

series? Para contestar esta pregunta elegimos aquellas series que se mantuvieron al aire 
ininterrumpidamente durante un afio como minimo, o por la calidad de su contenido y 

estructura. 

Por ejemplo 1a mayoria de las cdpsulas infantiles como Dinocdpsulas, Intron, Piensa 

rapido y las cdpsulas infantiles para el Fondo de Cultura Econdmica se transmitieron en 
un tiempo menor a un aiio, sin embargo, por sus caracteristicas peculiares en el manejo de 

la informacién y de los personajes, el costo de su produccién y el hecho de que fueron 

coproducciones, les confieren cierta jerarquia. 

Otro factor que consideramos para la eleccién de estas series fue el rating; recibieron 

mas llamadas telefénicas durante su periodo de emisién. Asi ocurrié, por ejemplo, con 
Radio si; De loco un poco, Circo, maroma y libros, y Cachivaches. Son programas en los 
cuales el auditorio participé activamente con sus llamadas telefénicas, ésto de acuerdo con 

los estudios de audiencia de 1994 y de 1995. 

Por medio del estudio y andlisis de las series infantiles, observamos la existencia de una 
cierta linea estilistica, que se ha mantenido por afios en la produccién, ademas marcan la 

concordancia de elementos entre fas distintas series. 

Pero por otra parte, los factores discordantes establecen las diferencias estructurales que 
peculiarizan a las distintas series. 

Todas las series incontestablemente fueron de caracter educativo y de divulgacién. La 

densidad de informacion que suele transmitirse en estos mensajes es muy alta, si nos 
atenemos al modelo bipolar de la informaci6n propuesto por Francisco Fattorello, todas las 

series —por sus fines— son de comunicacién no contingente. 

Con base en ello, podemos sefialar que la informacién empleada para estructurar todas 

las series analizadas es usualmente densa o por lo menos enfatica en los asuntos que desea 
el emisor que el receptor aprenda o por lo menos comprenda. Pueden ser calificadas dichas 

series por consiguiente como educativas o ideoldgicas, por la densidad de informacién que 

detectamos en cada emisién. 

En todos los casos examinados en este trabajo, portaban un volumen considerable de 
datos, cuya intencién era cambiar las actitudes del escucha, via el aprendizaje o la 

comprension. 

El énfasis sobre procesos idcolégicos y formativos es obvio. Llama la atencion la 

minima cantidad de informacién cuyo propdsito no es educativo, sino eminentemente 
lidico. Y cuando ésta aparece (la musica, los efectos, las “voces graciosas’”), estan 
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subordinadas a una intencidn didactica. 

Un elemento que vincula fuertemente las series de Radio Educacién son el género 
empleado. Existe mucha afinidad entre los géneros usualmente empleados. Predominan la 

miscelaénea (también conocida por algunos autores como radio revista) por encima de otros 

géneros como el radio cuento. Por supuesto es muy probable que esta preferencia se deba a 

que se trata de un género que permite dar al receptor mucha informacién con cierto grado 

de agilidad. 

En cuanto a la variacion de los horarios de transmisién de las series, permitié dedicar un 

espacio al publico infantil que asistia a la escuela en la maiiana y el que tomaba clases en 
las tardes. Sin embargo, las series que salieron al aire en la mafiana (07:00 a 08:00 horas.), 
el programa no fue escuchado en su totalidad, ésto debido a que los nifios tenian que salir 
antes de las 08:00 de la mafiana para trasladarse al colegio. 

Ciertamente éste es un factor de mala planeacién pues de entrada descontaba al publico 

al cual se pretendia impactar. Los seriales mas escuchados por los nifios son aquellos que 
los ayudaban a despertar o a prepararse para ir a la escuela y lamentablemente, solo 
detectamos dos (Batido y espumoso y Radio si), de las veinte series revisadas. 

Un aspecto relevante que arroja el estudio de las series, es la mala planeacion en la 
autopromocién. A diferencia de otros medios, que suelen emplear sistematicamente cl 

apoyo de medios de comunicacién paralelos, en la mayoria de los casos estudiados, la 
difusion de la propia serie no encontré apoyo comunicativo en medios alternativos 

Solamente en una serie, sus hacedores recordaron haber realizado una pequefia campafia 

de promocién, en “jornada nifios” del diario La jornada, se trata de la serie De loco un 

poco, 

El estilo de produccién de las series como ya se indicd, se inclina mas al 

conservadurismo. La mayoria de los contenidos son buenos, bien sustentados en la 
investigacion, e incluso creativos, sin embargo, se encuentran constrefiidos por formas de 

produccién ya superadas y poco atractivas para los nifios. 

Un examen cuidadoso de fas producciones, y los guiones nos [levé a concluir que si 
existe una “lfnea editorial purista” o “tradicional ” vale mas que se revisen estos conceptos 
determinados por el gusto de los publicos. La educacién formal y fa no formal se enfrentan 

aun monstruo polifacético (muchos mensajes de muchos medios, por muchos canales), que 

ademas es polimorfo y perpetuamente mutable. 

Enfrentarse a esa “bestia comunicativa” armando con las mismas herramientas de hace 

cuarenta afios, equivale a suicidarse voluntariamente, a claudicar y entregar los publicos 
potenciales que por derecho, nobleza de misién y calidad de contenidos le corresponden a la 

radiodifusién educativa. 

Otra peculiaridad de las series de XEEP detectada es la escasa “seriacién”. Todas las 

series manejaron un tema o una historia por programa, solamente cuando no se llegaba a 
plantear completamente un tema o una historia continuaba en un siguiente programa para 

presentar una conclusi6n o el final de la historia. Sélo Jas radionovelas mnfantiles manejaron 

una historia de un capitulo a otro hasta llegar al final (con sdlo 5 capitulos). 
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Con lo anterior pudimos observar que hay una notable renuencia a emplear uno de los 
mejores logros de la radio: las novelas con un desarrollo mds prolongado, que abarquen 
mas de cinco capitulos, Con ello queremos decir que hay un exceso de cautela por emplear 
scries muy largas dentro de las radionovelas infantiles producidas en Radio Educacién. No 
se ha aprovechado este recurso explotado por otras emisoras y que han logrado atraer la 
atencién de un puiblico mas amplio. Un ejemplo de ello es el programa Kalimdn, producido 
por Radio Red; a pesar de haber sido un programa con una seriacién muy prolongada en 
distintas épocas, mantuvo permanentemente a su ptiblico hasta el ultimo capitulo. Un 
publico mayoritariamente infantil, 

El asunto del patrocinio es un problema comin a las series exaininadas. La mayoria de 
las series conté con un patrocinador, al cual se te dio crédito al final de cada programa. 
Generalmente los patrocinadores fueron instituciones dedicadas a la difusién cultural y 
cientifica, por mencionar unas: Direccién General de Publicaciones, Consejo Nacional de la 
Ciencia y la Tecnologia, Instituto Nacional de Estudios Histéricos de la Revolucion 
Mexicana y el Fondo de Cultura Econémica. 

Esa caracteristica (pocos mensajes “comerciales” dentro de la estructura de la emision) 
vista desde un punto de vista particular es favorable, pucs evita la molesta interrupcion del 
“comercial”, pero desde otro angulo, denota la falta de diversificacién en el patrocinio de 
las distintas series. Aunque resulte paraddjico, esta circunstancia redunda en la falta de 
calidad en materia de produccién, pues al no tener mas fuentes de financiamiento, las 
producciones se llevan a cabo en menos tiempo, con menos personal, con menos variedad 
en la musica y con menos acceso a procesadores de sonido mas sofisticados. 

Varios autores, y la experiencia prolongada de las emisiones comerciales, sefialan como 
fundamental la explotacién de la transmisién en vivo, pues facilita la medicién de rating y 
anima “tos tiempos muertos” de toda transmisién, del género que sea. 

Los programas en vivo tienen estrategias de aproximacién con el publico; entre las mas 
frecuentes son incitar al publico para expresar una idea, una opinién sobre un tema, un 
comentario sobre una obra literaria, ello a través de via telefénica o por medio de cartas, 
con el estimulo atractivo de ofrecer a los primeros participantes un obsequio, Obviamente, 
los programas en vivo son los que se valen de este tipo de acercamiento. 

Un error en el que coinciden los productores de programas en vivo, radica en que 
durante el periodo de vacaciones escolares, los programas se transmiten grabados , cuando 
es el momento ideal para aprovechar el tiempo libre de los nifios invitandolos a participar 
por via telefonica o asistir al estudio de la emisora. 

De igual manera, otras formas de interaccién directa, que vivifican las emisoras si son 
bien conducidas, es la de invitados en el estudio. Son pocos los casos detectados en las 
series estudiadas, se reducen a pocas emisiones de las series De loco un poco y Circo, 
maroma y libros. Y cuando esto ocurre, se constrifien a formatos pesados por tradicionales: 
entrevistas insulsas e intrascendentes, 0 comentarios de nifios hiper-inhibidos que no 
aportan nada. Suele desdefiarse su presencia para jugar, animar o incluso, hacer una fiesta 
en la cabina de produccion. 
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En resumen, e! analisis de las estructuras de series infantiles de KEEP, Radio 
Educacion, del periodo 1990-1995, permitid detectar una alta coherencia en la linea 

estilistica de la emisora. 

Un estilo que no sélo esté determinado por la “linea educativa” (contenidos “duros” o 
densos, en cuanto a informacion bien fundamentada se refiere, y con propdsitos ideolégicos 

bien definidos), sino por el uso reiterado de ciertos formatos —miscelanea 0 radio revista— 
y el tratamiento de esos contenidos. 

Quiza una apreciacion complementaria al “estilo institucional” detectado, se deba a la 
presencia reiterada de un pufado de profesionales, cuyos procedimientos y estilos 

personales de escribir, dirigir, conducir, hacer efectos o musicalizar, han permeado y creado 
cierta ‘“escucla” dentro de la propia emisora. 

Circunstancia que, de entrada, debe considerarse como positiva, por los alcances 

didacticos y tradicionales que puede tener, pero que conjugada con el poco y en ocasiones 
nulo patrocinio, suele tener efectos contraproducentes, al impedirles a los productores con 

experiencia, el contacto con nuevas generaciones a quienes transmitir dicha experiencia 

(nuevas contrataciones, renovacion de equipos, becas de servicio social o de practica 
profesional, etc.). 

Otro problema derivado de la falta de patrocinios externos a la emisora, es el descuido y 
la falta de continuidad en el registro de las distintas experencias. Registro que se 

expresaria, ademas de la grabacién de los programas, en el almacenamiento de guiones, 
proyectos y estudios de zona de impacto y rating, en microfichas 0 computadora. Datos de 

referencja obligada para futuros productores e investigadores y para el perfeccionamiento 
de futuras emisiones de Radio Educacién. 

Una ultima consecuencia no del todo positiva que se deriva de [a relacién “equipos de 

produccién experimentados - falta de recursos 0 patrocinio”, seria que, al no contar con 

recursos econdémicos suficientes para la actualizacion de bancos de efectos, musicas, 

locutores, equipos para el procesamiento de sonidos y tiempo para la exper:mentacién, la 

creatividad desplegada por los productores y guionistas, se ve constrefiida en tiempo y 
recursos a la explotacion de férmuias y formatos caducos y sobreexplotados. 

Un aspecto que es importante resaltar, resultado del andlisis efectuado en las paginas 

precedentes, es la sorprendente calidad de los contenidos que mantuvieron todas las 

producciones revisadas. 

Contenidos informativos, creativos y muchas veces originales, que hablan bien, fuerte y 

claro —como magnificados por un micréfono—, del importante control de calidad que ha 

tenido y tiene Radio Educacion. 
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ANEXO 1 

CUADRO |. 
CANTIDAD DE SERIES INFANTILES POR EMISORA EN AM DEL D.F , DE ABRIL DE 1992 Y 1993 ''* 

KHZ. ESTACION No DE SERIES 
ABRIL 1992 ABRIL 1993 

560 Radio Chapultepec 1 

590 Radio Express. 9 

620 Radio 6 20 0 
660 Radio 6 60 2 
690 Radio Mundo 0 
710 Radio 710 2 
730 Super X 7 30 0 
760 ABC Radio 0 
790 El fondgrafo 0 

0 
4 
4 
9 

830 XELA 
860 Radio Universidad 
900 XEW 
940 XBQ Radio 0 

970 XEDF 0 
1000 Radio Mil 0 
1030 Radio Centro Q 
1060 Radio Educacién. 3 
tld Radio Red. L 
1150 Radio Variedades 0 
1180 Radio Felicidad. 0 
1220 La"B" Grande 2 
1260 Radio Act. 1 
1290 Radio Trece. 0 
1320 Radio Sensacién 0 
1350 XEQK 0 
1380 Dimensién 13 80 0 
1410 RADIO Sinfonola 0 
1440 Radio Alegria 1 

1470 Rock Formula 2 
1500 Radio AL I 
1530 Radio Onda 0 
1560 Radio Consentida 0 
1590 Radio Capital 0 

N
O
S
S
O
S
-
-
F
O
S
S
S
H
=
N
G
O
S
H
-
A
S
S
S
C
O
N
H
R
O
S
O
O
N
O
G
N
O
S
H
 

& Total 26 

CUADRO 2 
PROGRAMAS QUE SE TRANSMITIERON DE ENERO A DICIEMBRE DE 1994 EN RADIO EDUCACION 

NOMBRE DEL PROGRAMA DIA DE TRANSMISION. HORARIO 

DE EDUCACION | 
CACHIVACHES. SABADO. 09:00 HRS 
CIRCO, MAROMA Y LIBROS. — VIERNES. 16:30 HRS 

18 Coronado Zarco, Claudio P , Op Cit., pp. 74 y 75. 
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EL CAFETERO SOLITARIO. 
ESTRENANDO CUERPO 
RADIO Si. 
*SABROSURAS 
*SIEMPRE ZARZUELA 
DE ORIENTACION, 
CON LA PUERTA ABIERTA 
DEJEMOS DE SER PACIENTES 
DEL CAMPO Y DE LA CIUDAD. 
ECONOMIA COTIDIANA 
LA COCINERA ATREVIDA 
LA HISTORIETA DE LA NETA. 
PARA VIVIR MEJOR. 
RESPUESTA. 
SALUD ES BIENESTAR 
VOZ PUBLICA 

DIVAGARTE. 

ENTRECRUZAMIENTOS 
¥*INAUGURACION DE LOS 
100 000 WATTS. 
RELIEVES. 
SU CASA Y OTROS VIAJES, 
YVENTANA 1060. 
*VERDE A SU LADO 

DE ENTRETENIMIENTQ 
AL AIRE Y OTROS ESPA-— 
clos 
ARRIBA EL NORTE 
ASESINATO EN LA 
FONOTECA. 
*BENITA GALEANA 
CITA SIN ENCUENTRO. 
COHETONES Y PLATILLAZOS 
*CONTIGO MEXICO. 
DAMA DE NOCHE. 
DE LOCO UN POCO. 
DESDE ACA LOS CHILANGOS. 
BL CHAHUIZTLE. 
HABIA UN NAVIO, VIO... 
LA BANDA DEL 1060 

LA FUGA. 
*LUCHA REYES 
(RADIONOVELA). 
**IE MARATON RADIO- 
FONICO DE RADIO 
EDUCACION. 
MEDIA NOCHE EN 
BABILONIA. 
OTRA NOCHE. 
eQUIEN CANTA?. 
ROCK SIN CRONOS. 

SABADO 
JUEVES, 
DE LUN, A VIER. 
MIERCOLES 
SABADO, 

  

MIERCOLES. 
LUNES, 
DE LUN A VIER 
JUEVES 
MARTES 
MIERCOLES 
JUEVES 
MIERCOLES. 
VIERNES 
DE LUN A VIER 

MIERCOLES 
MART Y JUEV 

12 DE OCT 
LUNES. 
DE LUN. A VIER. 
DOMINGO 
MIERCOLES. 

MIERCOLES 
DOMINGO 

DE LUN. A VIER. 
DE LUN A VIER. 
MARTES. 
MART Y JUEV. 
SABADO 
SABADO. 
SABADO. 
MARTE 
DOMINGO, 
MIERCOLES. 
JUEVES, 
DE LUN A VIER. 

  

DE LUN. A VIER. 

DEL 29 AL 30 DE: 
OCTUBRE. 

MARTES, 
VIERNES 
SABADO. 
LUNES. 
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12:00 HRS 
20 30 HRS 
07:03 TERS 
11:00 HRS 
{5 00 HRS 

21 00 HRS 
11.00 HRS 
05:00 LIRS 
09 00 HRS 
1160 HRS 
20.30 HRS 
11.00 HRS 
21:30 HRS 
1100 HRS 
18.00 FIRS 

22.00 HRS 
13 30 HRS 

09:30 HIRS 
09 00 HRS 
10.00 HRS 
11,00 HRS 

(2:00 HRS 
{1-00 HRS. 

10:00 HRS 
10,00 HRS 
23 30 HRS 
11:30 HRS 
15.00 HRS 
00 00 HRS 

08:30 HRS 
20.30 HRS 
07:30 HRS 
10-45 HRS 
00 00 HRS 
10.00 HRS 

10.00 IRS 

00:00 HRS 
0:00 HRS 
07:00 HRS 
21 00 HRS



CUADRO 3 

PROGRAMAS QUE SE TRANSMITIERON DE ENERO A DICIEMBRE DE i995 EN RADIO EDUCACION 

NOMBRE DEL PROGRAMA 

DE EDUCACION, 
CACHIVACHES. 
CIRCO, MAROMA Y LIBROS. 
EL CAFETERO SOLITARIO 
—PALABRA DE JAZZ 

RADIO Si, 

DE ORJENTACION, 
CON LA PUERTA ABIERTA. 
DEJEMOS DE SER 
PACIENTES 
DEL CAMPO Y DE 
LA CIUDAD. 
-ECONOMIA COTIDIANA. 
LA COCINERA ATREVIDA 
-LA FAMILIA, PUNTO DE 
APOYO, 
RESPUESTA 
-SOMOS LO QUE COMEMOS 
VOZ PUBLICA 

DE INFORMACION 
DIVAGARTE. 

-MOVIMIENTO CONTINUO 
SU CASA Y OTROS VIAJES. 
VENTANA 1060 

DE ENTRETENIMIENTO 
AL AIRE Y OTROS ESPA~ 
clos. 
-ALMOHADA SIN FONDO. 

*ARRIBA EL NORTE. 

*BENITA GALEANA 
~CANCIONERO XEEP. 
CITA SIN ENCUENTRO 
*COHETONES Y 
PLATILLAZOS 
—CONTIGO EN LA 
FRECUENCIA. 
CONTIGO MEXICO. 
*DAMA DE NOCHE 
DE LOCO UN POCO. 
DESDE ACA LOS 
CHILANGOS, 
EL CHAHUIZTLE 
EL DON DE LA UBICUIDAD 
-HEREDEROS Y LUSTRADOS 
LA BANDA DEL 1060 
~ LUNAS DE FUEGO 
HI MARATON RADIOFONICO 
DE RADIO EDUCACION 
-ME CASA, LUGAR SEGURO 
-ML ALBUM MUSICAL 
OTRA NOCHE. 
—PRETEXTO PARA LA 

DIA DE TRANSMISION 

S4BADO. 
VIERNES. 
SABADO 
LUNES. 
DE LUN. A VIER. 

MIERCOLES 

LUNES 

DE LUN A VIER 

JUEVES 
MARTES. 

JUEVES 
MIERCOLES 
VIERNES 
DE LUN A VIER 

MIERCOLES 
DE LUN. A VIER. 
DE LUN, A VIER 
DOMINGO, 

MIERCOLES 
DOMINGO 
DOMINGO. 
DELUN A VIER 
MIERCOLES 
MARTES 

SABADOS. 

LUNES 
SABADO 
VIERNES. 
SABADO. 

MARTES 
DOMINGO. 
MARTES. 
VIERNES 
MIERCOLES. 
MARTES. 
DEL 28 AL 29 DE OCTUBRE. 

MIERCOLES 
SABADO 
JUEVES. 

(56 

HORARIO 

09:00 HRS 
16:30 HRS 
12 00 HRS 
2100 HRS 
07:03 HRS 

2100 HRS 

1100 HRS 

05 00 HRS 
21 00 HRS 
11 00 HRS 

11 00 HRS 
21:30 HRS 
11 00 HRS 
18-00 HRS 

22 00 HRS 

13.30 HRS 
09:00 HRS 
10.00 HRS 

12.00 HRS 
21 30HRS 

11,00 HRS 
10 60 HRS 
23.30 HRS 
23 30 HRS 

11 OG HRS 

23 30 ARS 
15,00 HRS 
23°30 HRS 
08:30 HRS 

20 30 HRS 
07.30 HRS 
23 30 HRS 
23 30 HRS 
23°30 HRS 
23 30 HRS 

11.00 HRS 
15:00 HRS 
23 30 HRS



PALABRA JUEVES 23 30 HRS 
—,QUE HAY DE NUEVO 

VIEJO? JUEVES 23:30 HRS 
{QUIEN CANTA? SABADO. 07:00 HRS 

CUADRO 4. 
DESGLOSE DE LLAMADAS DE ENERO Y FEBRERO DE 1994 EN RADIO EDUCACION, 

NOMBRE DEL ENERO FEBRERO 
PROGRAMA No DE LLAMADAS No DE LLAMADAS 

LLAMADAS — PROMEDIO. LLAMADAS PRO MEDIO 

*CACHIVACHES. 2 2 - - 
*CIRCO, MAROMA VY LIBROS 62 15.5 n 18 
EL CAFETERO SOLITARIO 63 187 65 162 
*RADIO SL 383 212 528 26.4 

DEORIENTACION. 
DEJEMOS DE SER PACIENTES 4l 10.2 7 177 
ECONOMIA COTIDIANA. 10 5 22 73 
LA HISTORIETA DE LA NETA 3 15 - - 
PARA VIVIR MEJOR. 2 52 33 82 
RESPUESTA 31 77 15 78 
SAILUD ES BIENESTAR. 22 73 62 15.5 
VOZ PUBLICA. 502 239 497 24.8 

DE INFORMACION 
DIVAGARTE 45 15 69 172 

RELIEVES, - : 14 14 
VENTANA 1060 n 14.2 9 9 
VERDE A SU LADO 32 3 - - 

DE ENTRETENIMIENTO. 
AL AIRE Y OTROS 
ESPACIOS, 7 1 44 14.6 
ARRIBA EL NORTE, 59 19.6 102 25.5 
COHETONES Y PLATILLAZOS. - - 1 1 
DESDE ACA LOSCHILANGOS, 40. 10 22 22 
EL CHAHUIZTLE 18 18 ~ - 
HABIA UN NAVIO, Vio - - 1 rl 
iQUIEN CANTA? 72 18 2B 182 

(*Sertes infantiles). 

CUADROS, . 
DESGLOSE DE LLAMADAS DE MARZO Y ABRIL DE 1994 EN RADIO EDUCACION, 

NOMBRE DEL MARZO ABRIL. 

PROGRAMA No. DE LLAMADAS No, DE LAMADAS 
LLAMADAS PROMEDIO LLAMADAS PROMEDIO 

POR PROGRAMA POR PROGRAMA 

DE EDUCACION, 
CACHIVACHES, 7 - - - 
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CIRCO, MAROMA 
Y LIBROS 59 19 36 2 
EL CAFETERO 
SOLITARIO. - - 65 16 
RADIO Si. 364 24 , 354 23 
SABROSURAS. 7 5 5 5 

DE ORIENTACION, 
DEJEMOS DE SER 
PACIENTES. 4 4 27 13 
ECONOMIA 
COTIDIANA 24 6 13 6 
LA COCINERA ATREVIDA 34 Wi 35 12 
PARA VIVIR MEJOR 4 7 22 5 
SALUD ES BIENESTAR 04 26 30 1o 
VOZ PUBLICA 5350 27 493 23 

DE INFORMACION 
DIVAGARTE 36 18 14 {4 

DE ENTRETENIMIENTO 
AL AIRE Y OTROS 
ESPACIOS 4 13 28 14 
ARRIBA EL NORTE 69 34 102 34 
DESDE ACA LOS 
CHILANGOS. 4 14 36 18 
EL CHAHUIZTLE. - - 21 2t 
LA FUGA. - - 31 3 
.QUIEN CANTA® 146 36 4 4 

CUADRO 6. 
DESGLOSE DE LLAMADAS DE MAYO Y JUNIO EN RADIO EDUCACION 

NOMBRE DEL MAYO JUNIO 
PROGRAMA No DE LLAMADAS No DE LLAMADAS 

LLAMADAS PROMEDIO LLAMADAS PROMEDIO 
POR PROGRAMA POR PROGRAMA 

DE EDUCACION 
CACHIVACHES. - - ~ - 
CIRCO, MAROMA 
Y LIBROS 23 23 32 16 
EL CAFETERO 
SOLITARIO 56 re 3 18 
RADIO Si. 442 23 526 25 
SABROSURAS. 10 3 4 4 
SIEMPRE ZARZUELA. - - 47 15 

DE.ORIENTACION 
DEJEMOS DE SER 
PACIENTES. 62 20 48 16 
ECONOMIA 
COTIDIANA 7 7 18 6 
LA COCINERA 
ATREVIDA 14 24 - - 
PARA VIVIR MEJOR 12 12 31 7 
SALUD ES BIENESTAR 39 9 4 lo 
VOZ PUBLICA. 605 27 598 28 
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DE ENTRETENIMIENTO 
AL AIRE Y OTROS 
ESPACIOS 
ARRIBA EL NORTE. 
BENITA GALEANA 
CITA SIN ENCUENTRO 
DAMA DE NOCHE 
DESDE ACA LOS 
CHILANGOS. 
DIVAGARTE 
EL CHAHUIZTLE. 
LA BANDA DEL 1060 
LA FUGA. 
MEDIA NOCHE EN 
BABILONIA 
OTRA NOCHE 
(QUIEN CANTA? 

CUADRO7 

32 
95 
42 

28 

32 
32 

14 

13 
16 

16 
tL 

22 
89 

20 
70 

39 

49 
27 

78 
112 

116 

DESGLOSE DE LLAMADAS DE JULIO Y AGOSTO DE 1994 EN RADIO EDUCACION 

NOMBRE DEL 
PROGRAMA 

DEEDUCACION, 
CACHIVACHES, 
CIRCO, MAROMA 
Y LIBROS 
EL CAFETERO 
SOLITARIO. 
ESTRENANDO 
CUERPO, 
*RADIO Si. 
SIEMPRE ZARZUELA. 

CON LA PUERTA 
ABIERTA. 
DEJEMOS DE SER 
PACIENTES 
DEL CAMPO Y 
DE LA CIUDAD. 
ECONOMIA 
COTIDIANA 
PARA VIVIR MEJOR 
SALUD ES BIENESTAR. 
VOZ PUBLICA 

DIVAGARTE 
ENTRE CRUZA- 
MIENTOS 
RELIEVES 

AL AIRE Y OTROS 

JULIO 
No DE 
LLAMADAS 

56 

29 
16 
26 
644 

LLAMADAS 
PROMEDIO 
POR PROGRAMA 
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AGOSTO 
No. DE 
LLAMADAS 

40 

a7 

6o 

LLAMADAS 
PROMEDIO 

POR PROGRAMA



ESPACIOS 35 7 18 15 
ARRIBA EL NORTE. 87 21 33 V7 
CITA SIN ENCUENTRO - 58 14 
CONTIGO MEXICO - - $8 19 
DAMA DE NOCHE $5 18 - - 
DE LOCO UN POCO. - - 87 14 
DESDE ACA LOS 
CHILANGOS 69 17 85 21 
EL CHAHUIZTLE - - 45 45 
OTRA NOCHE 108 35 97 48 
{QUIEN CANTA? 96 32 = - 

CUADRO 8 
DESGLOSE DE LLAMADAS DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 1994 EN RADIO EDUCACION 

NOMBRE DEL SEPTIEMBRE OCTUBRE 
PROGRAMA No DE LLAMADAS No DE LLAMADAS 

LLAMADAS — PROMEDIO LLAMADAS PROMEDIO 
POR PROGRAMA POR PROGRAMA 

DE EDUCACION 
CACHIVACHES. - - ~ - 
CIRCO, MAROMA 
Y LIBROS 3 18 56 19 
EL CAFETERO 
SOLITARIO. 25 25 - ~ 
RADIO Si. 493 25 426 30 

DE ORIENTACION. 
CON LA PUERTA 
ABIERTA. 33 8 10 $ 
DEJEMOS DE SER 
PACIENTES. 67 22 14 14 
PARA VIVIR MEJOR. 3 3 - - 
SALUD ES BIENESTAR 78 19 75 19 
VOZ PUBLICA $74 22 482 23 

INFORMACION 
DIVAGARTE 25 2 30 1s 
SU CASA Y OTROS 

VIAJES. 6 6 434 21 

DE ENTRETENIMIENTO. 
AL AIRE Y OTROS 
ESPACIOS 24 12 46 10 
ARRIBA EL NORTE. 74 24 57 19 
CITA SIN ENCUENTRO - - 52. 13 
CONTIGO MEXICO, 70 17 58 1s 
DE LOCO UN POCO. 45 22 102 20 

DESDE ACA LOS 

CHILANGOS 60 20 15 7 

EL CHAHUIZTLE. 57 28 - - 

LA BANDA DEL 1060 47 23 HW lt 

lf MARATON RADIO- 
FONICO DE RADIO 
EDUCACION. - - 134 134 
MEDIA NOCHE EN 
BABILONIA 187 39 - 
LUCHA REYES 
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(RADIONOVELA) - - 2 ~ 
OTRA NOCHE 9 39 35 28 
¢QUIEN CANTA? 60 20 103 20 
ROCK SIN CRONOS. 12 2 7 8 

CUADRO 9 
DESGLOSE DE LLAMADAS DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 1994 EN RADIO EDUCACION 

NOMBRE DEL NOVIEMBRE DICIEMBRE 
PROGRAMA. No DE LLAMADAS No. DE LLAMADAS 

LLAMADAS — PROMEDIO LLAMADAS — PROMEDIO 
POR PROGRAMA POR PROGRAMA 

DE. EDUCACION, 
CACHIVACHES. - - - - 
CIRCO, MAROMA 
Y LIBROS - - - - 
RADIO Si. 344 24 134 22 

DEORIENTACION, 
CON LA PUERTA 
ABIERTA, 34 8 Is 15 
DEJEMOS DE SER 
PACIENTES. 27 13 25 25 
DEL CAMPO Y DE 
LA CIUDAD - ~ 93 23 
SALUD ES 
BIENESTAR. 68 Is 37 19 
VOZ PUBLICA. s7l 25 315 22 

DE INFORMACION. 
DIVAGARTE 9 9 - - 
SU CASA Y 
OTROS VIAJES. 399 19 - - 

AL AIRE ¥ OTROS 
ESPACIOS 16 16 37 12 
ARRIBA EL NORTE 7 25 26 26 
ASESINATO EN LA 
FONOTECA ~ - 4 4 
CITA SINENCUENTRO 28 9 - - 
CONTIGO MEXICO. 162 25 - - 
DAMA DE NOCHE 16 19 7 38 
DE LOCO UN POCO, 48 12 5 5 
DESDE ACA LOS 
CHILANGOS 93 18 79 26 
LA BANDA DEL 1060. 51 12 24 12 
OTRA NOCHE 71 38 a 23 
{QUIEN CANTA? i) 19 92 23 
ROCK SIN CRONOS. 12 12 7 8 
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CUADRO 10 

DESGLOSE DE LLAMADAS DE ENERO Y FEBRERO DE 1995 EN RADIO EDUCACION 

NOMBRE DEL ENERO FEBRERO 
PROGRAMA No DE LLAMADAS No DE LLAMADAS 

LLAMADAS PROMEDIO™ LLAMADAS PROMEDIO 
POR PROGRAMA POR PROGRAMA 

DE EDUCACION 
CACHIVACHES. - - - - 
CIRCO, MAROMA 
Y LIBROS - - ~ - 
EL CAFETERO 
SOLITARIO - - 40 20 
RADIO Si. 330 25 363 28 

DE ORIENTACION 
CON LA PUERTA 
ABIERTA 16 16 29 9 
DEJEMOS DE SER 
PACIENTES 28 6 - - 
DEL CAMPO Y DE 
LA CIUDAD 69 16 R 24 
ECONOMIA 
COTIDIANA 20 10 35 8 
VOZ PUBLICA 320 24 400 a7 

DE INFORMACION 
DIVAGARTE - - 26 13 

DE EI ETENIMIENT! 
AL AIRE Y OTROS 
ESPACIOS 49 12 55 12 
ARRIBA EL NORTE 94 31 98 32 
CITA SIN ENCUENTRO - ~ 9 9 
CONTIGO MEXICO 53 13 37 12 
DAMA DE NOCHE. 97 32 St 5I 
DE LOCO UN POCO, 35 if 20 20 

DESDE ACA LOS 
CHILANGOS {00 21 65 16 
EL CHAHUIZTLE 9 9 - - 
ENTREVISTA CON LOS 
HERMANOS RINCON - = 7 7 
LA BANDA DEL 1060. 70 17 107 26 
OTRA NOCHE 14 26 130 32 
POR SIEMPRE. AMPARO ~ - 33 33 
LQUIEN CANTA® 85 21 80 20 

CUADRO 11 
DESGLOSE DE LLAMADAS DE MARZO Y ABRIL DE 1995 EN RADIO EDUCACION 

NOMBRE DEL MARZO ABRIL. 
PROGRAMA No DE LLAMADAS No DE LLAMADAS 

LLAMADAS PROMEDIO LLAMADAS PROME DIO. 

POR PROGRAMA POR PROGRAMA 

    

DE EDUCA: 
CACHIVACHE: 
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CIRCO, MAROMA 

Y LIBROS u 
PALABRA DE JAZZ. - 
RADIO Si. 374 

cl 

CON LA PUERTA 
ABIERTA 37 
DEJEMOS DE SER 
PACIENTES. 30 
DEL CAMPO Y DE 
LA CIUDAD, 90 
SOMOS LO QUE 
COMEMOS. 40 
VOZ PUBLICA. 489 

DE INFORMACION, 
DIVAGARTE 36 
MI CASA, LUGAR 
SEGURO 18 
SU CASA Y OTROS 
VIAJES 

AL AIRE Y OTROS 
ESPACIOS 106 
ALMOHADA SIN FONDO 3 
ARRIBA EL NORTE 52 
CITA SINENCUENTRO 10 
CONTIGO MEXICO. 17 
DAMA DE NOCHE. 83 
DE LOCO UN POCO. - 
DESDE ACA LOS 

27 

26 

4 
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M7 

O15 

67 
329 

21 

308 

7 

120 

DESGLOSE DE LLAMADAS DE MAYO Y JUNIO DE 1995 EN RADIO EDUCACION 

CHILANGOS. 45 
EL CHAHUIZTLE, 29 
LA BANDA DEL 1060 64 
OTRA NOCHE, 106 
QUIEN CANTA? 105 

CUADRO 12 

NOMBRE DEL MAYO 
PROGRAMA. No. DE 

LLAMADAS 

DE EDUCACION. 
CACHIVACHES. - 
CIRCO, MAROMA 
Y LIBROS 14 
RADIO Si. 358 

CON LA PUERTA 
ABIERTA. 40 
DEJEMOS DE SER 
PACIENTES. 44 

LLAMADAS 
PROMEDIO 

POR PROGRAMA 

14 
2 
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JUNIO 
No, DE 
LLAMADAS 

16 
466 

20 

36 

14 

23 

23 

22 
22 

LLAMADAS 
PROMEDIO 
POR PROGRAMA



DEL CAMPO Y DE 

LA CIUDAD 58 19 41 20 
LA FAMILIA, PUNTO. 
DE APOYO, - - 84 16 
RESPUESTA 16 16 - - 
SOMOS LO QUE 
COMEMOS, 50 25 52 13 

VOZ PUBLICA 407 19 461 19 

DE INFORMACION 
MOVIMIENTO 
CONTINUO. 2 2 16 16 
SU CASA Y OTROS 
VIAJES 405 21 456 24 
VENTANA 1060 - ~ 28 12 

DE ENTRETENIMIENTO 
AL AIRE ¥ OTROS 
ESPACIOS 62 15 9 9 
ALMOHADA SIN 
FONDO - - 1 1 
ARRIBA EL NORTE 91 30 128 32 
DE LOCO UN POCO, 55 13 39 19 
DESDE ACA LOS 
CHILANGOS 55 13 69 7 
EL CHAHUIZTLE - 7 39 19 

EL DON DELA 
UBICUIDAD 42 15 - - 
HEREDEROS Y 

LUSTRADOS ~ - 5} 7 

MI ALBUM MUSICAL 37 12 24 12 
PRETEXTO PARA 
LA PALABRA. - - 32 16 
{QUIEN CANTA? 92 23 B 26 

CUADRO 13. 
DESGLOSE DE LLAMADAS DE JULIO Y AGOSTO DE 1995 EN RADIO EDUCACION 

NOMBRE DEL JULIO AGOSTO 
PROGRAMA No DE LLAMADAS No DE LLAMADAS 

LLAMADAS — PROMEDIO LLAMADAS — PROMEDIO 
POR PROGRAMA POR PROGRAMA 

DE EDUCACION 
CACHIVACHES. - - - - 
CIRCO, MAROMA 
Y¥ LIBROS 96 24 80 26 
EL CAFETERO 
SOLITARIO 129 25 107 27 
RADIO Si. 94 18 - - 

DE ORIENTACION 
CON LA PUERTA 
ABIERTA 26 8 18 5 
DEJEMOS DE SER 
PACIENTES 36 9 42 4 

DEL CAMPO Y DE 
LA CIUDAD 16 19 83 21 
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LA FAMILIA, PUNTO 

DE APOYO 80 20 18 18 
RESPUESTA 10 10 - - 
SOMOS LO QUE 
COMEMOS. 69 17 n 18 
VOZ PUBLICA. ad! 17 422 19 

DE INFORMACION 
VENTANA 1060. 34 17 - - 

DE ENTRETENIMIENTO. 
AL AIRE Y OTROS 
ESPACIOS 10 lo 30 15 
ARRIBA EL NORTE 87 29 50 2s 
CONTIGO EN LA 
FRECUENCIA. 117 23 94 23 
DE LOCO UN POCO. 70 4 49 16 
DESDE ACA LOS 
CHILANGOS 62 20 ao 23 

HEREDEROS Y 
LUSTRADOS, 49 12 33 16 
MI ALBUM MUSICAL. 12 6 25 12 
(QUIEN CANTA? 95 31 72 24 

CUADRO 14. 
DESGLOSE DE LLAMADAS DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 1995 EN RADIO EDUCACION, 

NOMBRE DEL SEPTIEMBRE OCTUBRE 
PROGRAMA. No. DE LL.AMADAS No DE LLAMADAS 

LLAMADAS — PROMEDIO LLAMADAS PROMEDIO 
POR PROGRAMA POR PROGRAMA 

CIRCO, MAROMA 

Y LIBROS 86 7 66 22 
EL CAFETERO 
SOLITARIO. 61 15 57 28 
RADIO Si, 490 36 393 30 

E g 6) 
CON LA PUERTA 
ABIERTA. 4t 10 8 4 
CONSEJEROS 
CIUDADANOS. - - 26 26 
DEJEMOS DE SER 
PACIENTES 68 17 70 17 
DEL CAMPO Y DE 
LA CIUDAD 121 24 70 23 
LA COCINERA 
ATREVIDA. 55 27 16 25 
LA FAMILIA, 
PUNTO DE 
APOYO 16 16 29 14 
SOMOS LO QUE 
COMEMOS. 42 4 21 10 
VOZ PUBLICA. 405 19 334 19 
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DE INFORMACION. 
SU CASA Y OTROS 
VIAJES 363 7 404 18 

DE ENTRETENIMIENTO. 
AL AIRE Y OTROS 
ESPACIOS, 28 14 9 9 
ARRIBA EL NORTE 109 36 38 38 
CONTIGO EN LA 

FRECUENCIA 102 25 103 25 
DE LOCO UN POCO. a2 14 92 23 
DESDE ACA LOS 
CHILANGOS 31 15 62 20 

ENTREVISTA CON 
NINA GALINDO tl ul = - 

HEREDEROS Y 
LUSTRADOS nN 17 - - 
Uf MARATON 
RADIOFONICO DE 
RADIO EDUCACION - - 329 329 
MI ALBUM MUSICAL - - 65 32 
,QUIEN CANTA? 2 24 56 28 

CUADRO 15 
DESGLOSE DE LLAMADAS DE NOVIEMBRE Y DiCIEMBRE DE 1995 EN RADIO EDUCACION 

NOMBRE DEL NOVIEMBRE DICIEMBRE 
PROGRAMA No DE LLAMADAS No. DE LLAMADAS 

LLAMADAS PROMEDIO LLAMADAS PROMEDIO 
’ POR PROGRAMA POR PROGRAMA 

DE EDUCACION 
CACHIVACHES. ~ = - - 

CIRCO, MAROMA 
Y LIBROS 39 19 - - 
EL CAFETERO 
SOLITARIO 2 2 5 23 
RADIO Si. 397 30 TK} 22 

DE ORJENTACION 
CONSEJEROS 
CIUDADANOS. B 24 - - 
DEJEMOS DE SER 
PACIENTES. 14 i4 31 15 
DEL CAMPO Y DE 
LA CIUDAD. 2 28 86 17 
LA COCINERA 
ATREVIDA 92 23 - - 
SOMOS LO QUE 
COMEMOS 49 12 14 14 

VOZ PUBLICA 397 18 326 16 

DE INFORMACION 
SU CASA Y OTROS 
VIAJES 339 16 193 9 

DE ENTRETENIM{ENTO 
AL AIRE Y OTROS 
ESPACIOS 87 2t 5 18 
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ARRIBA EL NORTE, 
CANCIONERO DE 
XEEP. 
COHETONES Y 
PLATILLAZOS 
CONTIGO EN LA 
FRECUENCIA 
DE LOCO UN POCO, 
DESDE ACA LOS 
CHILANGOS. 
LUNAS DE FUEGO 
MI ALBUM MUSICAL 
LQUE HAY DE 
NUEVO VIEJO? 
LQUIEN CANTA? 

36 

25 

52 

167 

47 

59 

30 
66 

75 

(00 
37 

15 
22 

18 
ul 

25



ANEXO 2 
FICHAS TECNICAS DE LOS 

PROGRAMAS INFANTILES DE 
RADIO EDUCACION 

SERIE AMORCITO CORAZON 
1) 
No. 045. 

Amo.c. '? 
SERIE: Amorcito corazon. 

PROGRAMA: La Candelaria. 
DURACION:30” 
HORARIO: 7:03-7:30 hrs. 

PRODUCTOR: Marta Romo 
COPRODUCCION: Museo Nacional de 

Culturas Populares y Radio Educacion. 

GUION: Marta Alcocer. 
VOZ: Mayté Ibargitengoitia y Emilio 

Ebergenyi. 
MUSICALIZACION: Elia Fuente. 

OPERADOR TECNICO: Alejandro 

Ramirez. 
ASISTENTE DE PRODUCCION: 

Verénica Tapia 

REPORTAJE: Connie Pasalagua. 
EFECTOS FISICOS: Fortino Longines. 
FECHA DE TRANSMISION: 2 de 
febrero 1994. 

2.) 
No. 045 
Amo. ¢. 

SERIE: Amorcito Corazon. 
PROGRAMA: Culturas de la selva. 

DURACION: 30’ 
HORARIO: 7:03-7:30 hrs. 
PRODUCTOR: Marta Romo. 

COPRODUCCION: Museo Nacional de 
Culturas Populares y Radio Educacién. 

"9 Con estas claves, la Fonoteca de Radio 
Educacion clasifica las cintas magnéticas donde se 
encuentran los programas grabados. 
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GUION: Marta Alcocer. 

VOZ: Mayté Ibargiiengoitia y Emilio 
Ebergeny1. 

MUSICALIZACION: Elia Fuente. 
OPERADOR TECNICO: Alejandro 

Ramirez, 

ASISTENTE DE PRODUCCION. 
Veronica Tapia. 
REPORTAJE: Connie Pasalagua. 

EFECTOS F{SICOS: Fortino Longines. 
FECHA DE TRANSMISION. 8 de 
septiembre 1994. 

SERIE APAPACHOS 

3.) 
No. 12. 
C22. 

SERIE: Apapachos. 
PROGRAMA: Cuentos. 

DURACION: 27°30” 
HORARIO; 7:03-7:30 hrs. 

PRODUCTOR: Marta Romo 
GUION: Marta Alcocer. 
VOZ: Mayté Ibargiiengoitia y Emilio 
Ebergeny. 
MUSICALIZACION: Elia Fuente 

OPERADOR TECNICO: Alejandro 
Ramirez. 
ASISTENTE DE PRODUCCION: 

Verénica Tapia. 
REPORTAJE Y EFECTOS: Connie 

Pasalagua. 

PUBLICO INTENCIONAL: Niiios, 
maestros y padres de familia. 
FECHA DE TRANSMISION 1 de 
noviembre de 1995. 

4) 
no. 13. 

SERIE: Apapachos. 
PROGRAMA: Pesadillas. 

DURACION: 24”. 
HORARIO: 7:03-7:30 hrs. 

PRODUCTOR: Marta Romo 
GUION: Hilda Saray Gomez.



VOZ: Mayté Ibargiiengoitia y Emilio 
Ebergenyi. 

MUSICALIZACION: Elia Fuente, 

OPERADOR TECNICO: Alejandro 
Ramirez. 

ASISTENTE DE PRODUCCION: 

Verénica Tapia. 
REPORTAJE: Connie Pasalagua. 

PUBLICO INTENCIONAL: nifios de 2 a 

6 afios de edad. 
FECHA DE TRANSMISION: 8 de 
diciembre 1995, 

SERIE: RADIO NOVELA 

AVENTURAS EN EL OMBLIGO 

DE LA LUNA 

5.) 
ag. 192 

no.1 
SERIE: Radio novela Aventuras en el 

ombligo de la luna. 

CAPITULO: 1. 
PRODUCTOR: Marta Romo 

COPRODUCCION: Los libros del 
Rincon. 

GUION: Hilda Saray. 
VOCES: Emilio Ebergenyi-narrador-, 

Jimena César-Anita- y Fernando Mejia- 
Luis-. 

ASISTENTE DE PRODUCCION: 
Verénica Tapia. 

EFECTOS: Connie Pasalagua. 
OPERADOR TECNICO: Alejandro 
Ramirez, 

MUSICA: Elia Fuente. 
PUBLICO INTENCIONAL: Para nifios, 
maestros y padres de familia. 

FECHA DE TRANSMISION: 14 de 

agosto de 1995, 
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6.) 
ag. 192 

no.3 

SERIE: Radio novela Aventuras en el 
ombligo de la luna. 
CAPITULO: 3. 
DURACION: 26°40”, 
PRODUCTOR: Marta Romo 

COPRODUCCION: Los libros del 
Rincén. 

GUION: Hilda Saray. 
VOCES: Emilio Ebergenyi-narrador-, 

Jimena César-Anita-, Fernando Mejia- 

Luis-, Estela Chacén-anciana- y Luis 

Puente-Sumo Sacerdote-. 

ASISTENTE DE PRODUCCION: 
Veronica Tapia. 

EFECTOS: Connie Pasalagua. 
OPERADOR TECNICO: Alejandro 
Ramirez. 

MUSICA: Elia Fuente, 

OBSERVACION: Para nifios, maestros y 
padres de familia. 

FECHA DE GRABACION: 16 de agosto 
1995. 

FECHA DE TRANSMISION: 16 de 

agosto de 1995, 

7) 
agl92 

no.5 

SERIE: Radio novela Aventuras en el 
ombligo de la luna. 
CAPITULO: 5. 
PRODUCTOR: Marta Romo 

COPRODUCCION: Los libros del 
Rincon. 

GUION: Hilda Saray. 
VOCES: Emilio Ebergenyi-narrador-, 

Jimena César-Anita-, Fernando Mejia- 

Luis-, Estela Chacén-Sor Juana-, Luis 

Puente-Sumo Sacerdote- y Jessie Conde- 
vigilante-. 

ASISTENTE DE PRODUCCION: 
Verdénica Tapia.



EFECTOS: Connie Pasalagua. 

OPERADOR TECNICO: Alejandro 
Ramirez. 

MUSICA: Elia Fuente. 

PUBLICO INTENCIONAL: Para nifios, 
maestros y padres de farnuiia. 
FECHA DE TRANSMISION: 18 de 

agosto de 1995. 

SERIE: BATIDO Y ESPUMOSO 

8.) 
n.031 

bat. y 
(ag.678) 

L. 
SERIE: Batido y espumoso. 
PROGRAMA: Los gatos. 

DURACION: 30 minutos. 
PRODUCTOR: Eugenio Sanchez Aldana. 

VERSION: Original. 
TIPO DE PROGRAMA: Musical. 

FECHA DE TRANSMISION: 16 de 
enero 1991 

9) 
n.031. 
bat. y 

2. 
SERIE: Batido y espumoso 

(continuaci6n.). 

10.) 

n.031 

bat. y 

5. 
SERIE: Batido y espumoso. 
PROGRAMA: Cri-cri. 

DURACION: 30 minutos. 
PRODUCTOR: Eugenio Sanchez Aldana. 
VERSION: Original. 
TIPO DE PROGRAMA: Musical. 

FECHA DE TRANSMISION: 10 de 
diciembre de 1991. 
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11.) 

n.031 

bat. y 

6. 

SERIE: Batido y espumoso 

(Continuacién). 

12.) 
n.031 

bat. y 

7. 
SERIE: Batido y espumoso. 

DURACION: 30 minutos. 
PRODUCTOR: Eugenio Sanchez Aldana. 
ELENCO: Eugenio Sanchez, Tonatiu 

Sanchez, Georgina Covos, Pedro Usiel 
Trujiflo. 

VERSION: Onginal. 
TIPO DE PROGRAMA. Musical.. 

FECHA DE TRANSMISION: Febrero 
1992. 

13.) 
1.031 

bat. y 
8. 

SERIE: Batido y espumoso 
(continuacién). 

SERIE BESOS DE PAPEL 

14.) 

no. 036. 

bes, p. 

2. 

SERIE: Besos de papel. 

PROGRAMA: Escuela sitiada. 
DURACION: 28” 
HORARIO: 7:03-7:30 hrs. 

PRODUCTOR: Marta Romo 

GUION: Maria Inés Madero. 
VOZ: Mayté Ibargiiengoita y Emilo 
Ebergenyi. 
MUSICALIZACION: Elia Fuente 

OPERADOR TECNICO: Alejandro 
Ramirez.



REPORTAJE: Connie Pasalagua. 
OBSERVACION: Serie que pretende de 

manera divertida invitar a los nifios a leer, 

adaptacion de Los libros del Rincén. 

FECHA DE GRABACION: Noviembre 
1992. 

15.) 
no. 036. 

bes. p. 
13 

SERIE: Besos de papel 

PROGRAMA: Fosiles. 

DURACION: 26° 42”. 
HORARIO: 7:03-7:30 hrs. 

PRODUCTOR: Marta Romo 
GUION: Marta Alcocer. 

VOZ: Mayté Ibargiiengoitia y Emilio 

Ebergenyi. 
MUSICALIZACION: Elia Fuente. 
OPERADOR TECNICO: Alejandro 
Ramirez. 
ASISTENTE DE PRODUCCION: 

Cecilia Cano, 
FECHA DE GRABACION: 19 de 
noviembre de 1993. 

16.) 
no. 036. 
bes. p. 

.40 

uw 
SERIE: Besos de papel 
PROGRAMA: Nidos y madrigueras. 

DURACION: 24° 34”, 
HORARIO: 7:03-7:30 hrs. 

PRODUCTOR: Marta Romo. 

GUION: Ramén Cordero. 
VOZ: Mayté Ibargtiengoitia y Emilio 

Ebergenyi. 
MUSICALIZACION: Elia Fuente. 

OPERADOR TECNICO: Alejandro 
Ramirez. 
ASISTENTE DE PRODUCCION: 

Cecilia Cano. 
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FECHA DE GRABACION: junio 1993. 

PROGRAMA CACHIVACHES 

{7,) 

lL. 
n.032 

NOMBRE DE LASERIE: Cachivaches. 

NOMBRE DEL PROGRAMA: cortesia. 

PROGRAMA NUMERO: I. 
DURACION: 23° 29”. 
PRODUCTOR: Edmundo Cepeda. 

ELENCO: Guillermo Henry, Francisca 

Vargas, Oscar Yoidi, Jaqueline Mayorga, 

Ricardo Cepeda. 

MUSICALIZADOR: Vicente Morales. 
ASISTENTE DE PRODUCCION: 
Eréndira Salazar y Ofelia Gonzalez 
Xochitotzi. 
TIPO DE PROGRAMA: Informativo, 

Musical. 
VERSION: Original. 
FECHA DE GRABACION: 31 de enero 
de 1991. 

18.) 

clave. 

no. 2. 

NOMBRE DE LASERIE: Cachivaches. 

NOMBRE DEL PROGRAMA: 
Discriminacion. 
PROGRAMA NUMERO: 2. 
DURACION: 25” 29”. 
PRODUCTOR: Edmundo Cepeda. 
ELENCO: Guillermo Henry, Oscar Yoldi, 

Jaqueline Mayorga, Ricardo Cepeda. 
MUSICALIZADOR: Vicente Morales. 

EFECTOS: Cruz Mejia. 

OPERADOR TECNICO: Guillermo 
Lagarda. 

ASISTENTE DE PRODUCCION: Ofelia 

Gonzalez. 

PUBLICO INTENCIONAL: Nifios, 
adolescentes y adultos. 

FECHA DE GRABACION: 23 de agosto 
de 1991.



FECHA DE TRANSMISION: 12 de 
octubre de 1991. 

19.) 
clave. 

n.032 

3. 

NOMBRE DE LASERIE: Cachivaches. 

NOMBRE DEL PROGRAMA: 

Orientacién. 

ROGRAMA NUMERO: 3. 
DURACION: 30°11”. 
PRODUCTOR: Edmundo Cepeda. 

ELENCO: Carlos Pichardo, Oscar Yoldi, 

José Escandén, Agélica Pineda. 

MUSICALIZADOR: Vicente Morales. 

OPERADOR TECNICO: Lauro Gaspar. 
ASISTENTE DE PRODUCCION: Ofeha 

Gonzalez. 
TIPO DE PROGRAMA: Musical. 

PUBLICO INTENCIONAL: nifios, 
adolescentes y adultos. 

FECHA DE GRABACION: 13 de 

septiembre 1991. 
FECHA DE TRANSMISION: sdbado 19 

de octubre 1991. 

20.) 
clave. 

n.032 

34. 

NOMBRE DE LA SERIE: Cachivaches. 

PROGRAMA NUMERO: 34. 
NOMBRE DEL PROGRAMA: Cada 

quien siente a su modo. 

DURACION: 32’ 33”. 
PRODUCTOR: Edmundo Cepeda. 
ELENCO: Carlos Pichardo, Oscar Yoldi, 

Humberto Espinoza, Adriana Laffan, 

Fernando Mejia, Ricardo Cepeda, cruz 

Horacio, Cruz Mejia, Antonio Balaguer, 

Marlen Reyes. 

MUSICALIZADOR: Vicente Morales. 
OPERADOR TECNICO: Lauro Gaspar. 
TIPO DE PROGRAMA: Musical. 
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PUBLICO INTENCIONAL: Nifios, 
adolescentes y adultos. 

FECHA DE TRANSMISION: 20 de 
Junio de 1992. 

21.) 
clave. 

n.032 
65. 

66. 

NOMBRE DE LASERIE: Cachivaches 

PROGRAMA NUMERO: 65. 
NOMBRE DEL PROGRAMA: Cuando 
yo sea grande. 

DURACION: 28739”, 
PRODUCTOR: Edmundo Cepeda. 
GUIONISTA: Cruz Mejia y Edmundo 
Cepeda. 

ELENCO: Carlos Pichardo, Oscar Yoldi, 

Ramon Barragan, Haydee Unda, Juan 
Huitron, Ricardo Cepeda, Cruz Horacio, 

Cruz Mejia, Miriam Carrillo, Lucia 

Cepeda, Fernando Mejia, Rodrigo 
Cepeda. 

MUSICALIZADOR: Vicente Morales. 
OPERADOR TECNICO: Miguel Arturo. 
EFECTOS: Cruz Mejia. 

ASISTENTE DE PRODUCCION. 
Angélica Cortés. 

TIPO DE PROGRAMA. Musical. 
GENERO: Infantil. 
FORMATO: Dramatizado. 
TEMA: La preocupacion en la infancia 
por llegar a la adultes. 

FECHA DE GRABACION: 26 de febrero 
de 1993. 
FECHA DE TRANSMISION, 27 de 

febrero 1993. 

22.) 

clave. 
n.032 
115. 

NOMBRE DE LASERIE: Cucdivaches 

PROGRAMA NUMERO: 65



NOMBRE DEL PROGRAMA: 

Estrenando estrés. 

DURACION: 30°06”. 
PRODUCTOR: Edmundo Cepeda. 
GUIONISTA: Cruz Mejia y Edmundo 
Cepeda, Angélica Cortés, Goya 
Rodriguez, Adriana Avila. 

ELENCO: Haydee Unda, Ricardo 

Cepeda, Cruz Horacio, Fernando Mejia, 

Rodrigo Cepeda, Humberto Espinoza, 

Joaquin Chabie, Claudia Gazman, 

Guadalupe Ramos, Antonio Fernandez, 

Adriana Avila, Cruz mejia. 

MUSICALIZADOR: Vicente Morales. 

OPERADOR TECNICO: Miguel Arturo. 
EFECTOS: Cruz Mejia. 

ASISTENTE DE PRODUCCION: 

Angélica Cortés. 

GENERO: Infantil. 
TEMA: El estrés. 

FECHA DE TRANSMISION: sabado 19 
marzo de 1994, 

23.) 

no.178 

ag. 419 

NOMBRE DE LASERIE: Cachivaches. 
PROGRAMA NUMERO: 65. 
NOMBRE DEL PROGRAMA: La casita 
de mufiecas (la dependencia e 
independencia de la familia). 

DURACION: 31°03”. 
PRODUCTOR: Edmundo Cepeda. 

GUIONISTA: Cruz Mejia y Edmundo 
Cepeda. 

ELENCO: Carlos Pichardo, Ricardo 

Cepeda, Cruz Horacio, Ferando Mejia, 

Rodrigo Cepeda, Joaquin Chable, 

Claudia Gizman, Guadalupe Ramos, 

Cruz Mejia, Teresa Lagunes, Lucia 
Cepeda, Juan Huitrén, Emily Jennifer, 

Citlalpilli Sanchez Aldana, Horacio 
Mejia, Antonio Fernandez, Lourdes 

Morales, Roxana Trejo, Patricia Montes. 

MUSICALIZADOR: Vicente Morales. 
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ASISTENTE DE PRODUCCION: 
Angélica Cortés, 
GENERO: Radio cuento, 
TIPO DE SERIE: Infantil. 

PUBLICO INTENCIONAL: 
Adolescentes y adultos. 

FECHA DE GRABACION: 7 de julio 
1995. 
FECHA DE TRANSMISION: sdbado 8 

de julio 1995, 

SERIE: CAPSULAS 
INFANTILES DEL F.C.E, 
24.) 

no, 039 

cap.i 
! 

SERIE: Cdpsulas infantiles del F.C.E. 
PROGRAMA: no. 4, El ratén forzudo y 
el resorte, 

PRODUCTOR: Mary Paz Gener. 

GUION: Sandra Garcia Vazquez, 

VOCES: Rubén Trujillo y Bardo 
Miranda. 

ASISTENTE DE PRODUCCION: 
Gerardo Gémez, 

OPERADOR TECNICO: Roberto 
Martinez. 

MUSICA: Francisco de la Fuente, 
SERIE TIPO: Fomento a la lectura. 
PUBLICO INTENCIONAL: Nifios. 
FECHA DE GRABACION: Septiembre 
de 1992. 
FECHA DE TRANSMISION: Marzo de 
1993. 

25,) 

no. 039 

cap.i 
2 

SERIE: Cdpsulas infantiles del F.C.E. 
PROGRAMA: no. 7, El ladrén, 
PRODUCTOR: Mary Paz Gener. 
GUION: Sandra Garcia Vazquez,



VOCES: Rubén Trujillo, Mary Paz 

Gener, Eloisa Quero, Gerardo Gémez y 

Rebeca Patifio. 

ASISTENTE DE PRODUCCION: 

Gerardo Gomez. 
OPERADOR TECNICO: Roberto 
Martinez. 

MUSICA: Francisco de la Fuente. 

SERIE TIPO: Fomento a la lectura. 
PUBLICO INTENCIONAL: Nifios. 

FECHA DE GRABACION: Octubre de 
1992. 

FECHA DE TRANSMISION: Marzo de 

1993. 

26.) 

no. 039 
cap.i 

2 

SERIE: Capsulas infantiles del F.C.E. 
PROGRAMA: no. 8 . Después del quito 

ato... el mundo. 
PRODUCTOR. Mary Paz Gener. 

GUION: Sandra Garcia Vazquez. 
VOCES: Rubén Trujillo, Mary Paz 

Gener, 

Eloisa Quero y Rebeca Patifio. 
ASISTENTE DE PRODUCCION: 

Gerardo Gomez. 
OPERADOR TECNICO: Roberto 
Martinez. 
MUSICA: Francisco de la Fuente. 
SERIE TIPO: Fomento a la lectura. 

PUBLICO INTENCIONAL: Nifios. 

FECHA DE GRABACION: Octubre de 

1992. 
FECHA DE TRANSMISION: Marzo de 

1993, 

27.) 
no, 039 

cap.i 
2 
SERIE: Cadpsulas infantiles del F.C.E. 
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PROGRAMA: no. 9. El visitante 
nocturno, 

PRODUCTOR: Mary Paz Gener. 

GUION: Sandra Garcia Vazquez. 
VOCES: Rubén Trujillo y Bardo 
Miranda. 

ASISTENTE DE PRODUCCION: 

Gerardo Gomez. 

OPERADOR TECNICO: Roberto 
Martinez. 

MUSICA: Francisco de la Fuente. 
SERIE TIPO: Fomento a la lectura. 

FECHA DE GRABACION: Octubre de 

1992, 

FECHA DE TRANSMISION: Marzo de 

1993. 

PUBLICO INTENCIONAL: Nifios. 

28) 

no.039 

cap.i 
2 

SERIE: Capsulas infantiles del F.C.E. 
PROGRAMA: no. 10. Los casi bandidos. 
PRODUCTOR: Mary Paz Gener. 
GUION: Sandra Garcia Vazquez. 
VOCES: Rubén Trujillo y Bardo 
Miranda. 

ASISTENTE DE PRODUCCION: 
Gerardo Gomez. 

OPERADOR TECNICO: Roberto 
Martinez. 
MUSICA: Francisco de la Fuente 

SERIE TIPO: Fomento a la lectura. 

PUBLICO INTENCIONAL Nijos. 
FECHA DE GRABACION: Octubre de 

1992. 
FECHA DE TRANSMISION marzo de 

1993. 

29.) 
no.039 
cap.i 

3 
SERIE: Capsulas infantiles del F C E.



PROGRAMA: no. 11. Saguaird. 
PRODUCTOR: Mary Paz Gener. 

.GUION: Sandra Garcia Vazquez. 

VOCES: Rebeca Patifio y Bardo Miranda, 
ASISTENTE DE PRODUCCION: 

Gerardo Gomez. 
OPERADOR TECNICO: Roberto 
Martinez. 
MUSICA: Francisco de la Fuente. 

SERIE TIPO: Fomento a la lectura. 

PUBLICO INTENCIONAL: Nifios. 

FECHA DE GRABACION: noviembre 
de 1992 

FECHA DE TRANSMISION: Marzo de 
1993. 
31,) 

no, 039 

cap.i 
3 

SERIE: Cadpsulas infantiles del F.C.E. 

PROGRAMA: no. 12. Halcén, soy tu 

hermano. 
PRODUCTOR: Mary Paz Gener. 

GUION: Sandra Garcia Vazquez. 
VOCES: Rubén Trujillo, Bardo Miranda 
y Eloisa Quero. 

ASISTENTE DE PRODUCCION: 
Gerardo Gomez. 

OPERADOR TECNICO: Roberto 
Martinez. 
MUSICA: Francisco de la Fuente. 

SERIE TIPO: Fomento a la lectura. 
PUBLICO INTENCIONAL: Nifios, 
FECHA DE GRABACION: Noviembre 
de 1992. 

FECHA DE TRANSMISION: Marzo de 
1993, 

31.) 
no. 039 

cap.i 
3, 

SERIE: Capsulas infantiles del F.C.E. 
PROGRAMA: no. 14, La batalla de la 
luna rosada. 
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PRODUCTOR: Mary Paz Gener, 

GUION: Sandra Garcia Vazquez. 

VOCES: Rubén Trujillo, Bardo Miranda 
y Eloisa Quero. . 

ASISTENTE DE PRODUCCION: 

Gerardo Gomez. 

OPERADOR TECNICO: Roberto 
Martinez. 

MUSICA: Francisco de la Fuente. 

SERIE TIPO: Fomento a la lectura. 
PUBLICO INTENCIONAL: Nifios. 

FECHA DE GRABACION: Noviembre 
de 1992. 

FECHA DE TRANSMISION: Marzo de 
1993. 

32.) 

no, 039 
cap.i 
4 

u 

SERIE: Capsulas infantles del F.C.E. 
PROGRAMA: no, 17. La espada del 
general. 

PRODUCTOR: Mary Paz Gener. 

GUION: Sandra Garcia Vazquez. 
VOCES; Rubén Trujillo y Bardo 
Miranda. 

ASISTENTE DE PRODUCCION: 
Gerardo Gémez. 

OPERADOR TECNICO: Roberto 
Martinez. 

MUSICA: Francisco de la Fuente, 
SERIE TIPO: Fomento a la lectura. 
PUBLICO INTENCIONAL: Nifios. 
FECHA DE GRABACION: Diciembre 
de 1992. 

FECHA DE TRANSMISION: Marzo de 
1993,



33.) 

no. 039 

cap.i 
4 

u 
SERIE: Capsulas infantiles del F.C.E. 
PROGRAMA: no. 18. Puente en la selva. 

PRODUCTOR: Mary Paz Gener. 
GUION: Sandra Garcia Vazquez. 

VOCES: Rubén Trujillo y Bardo 
Miranda. 

ASISTENTE DE PRODUCCION: 
Gerardo Gomez. 
OPERADOR TECNICO: Roberto 
Martinez. 

MUSICA: Francisco de la Fuente. 

SERIE TIPO: Fomento a la lectura. 

PUBLICO INTENCIONAL: Nifios. 
FECHA DE GRABACION: diciembre de 

1992. 
FECHA DE TRANSMISION: Marzo de 

1993, 

PROGRAMA: CIRCO, 

MAROMA Y LIBROS 

34.) 
n.033 

cit.m. 
cl. 

SERIE: Circo, Maroma y libros. 

PROGRAMA: Miscelaneo. 
DURACION: 30 min. 
PRODUCTOR: Jesus Estrada. 

ELENCO: Angélica Pineda y Mauro 

Zavala. 

INVITADO: Eva Salgado, Directora de 

promocion. De fa Editorial de la 

Direccién General de Publicaciones. 
OBSERVACIONES: Semblanza de la XI 

Feria Internacional del Libro Infantil y 
Juvenil. Presentacién Coleccion botella al 

mar, 

CAPSULA: Trabalenguas y cartelera. 
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FECHA DE GRABACION: 7 de 
noviembre de 1991. 

35.) 
n.033 

cir m. 
c28 

SERIE: Circo, maroma y libros. 

PROGRAMA. las leyendas, las mascotas, 

la industria del disco y el fondgrafo. 

PROGRAMA NUMERO: 28 
DURACION: 30 minutos. 
PRODUCTOR: Jesus Estrada. 

ELENCO: Agélica Pineda y Mauro 
Zavala. 

FECHA DE GRABACION:14 febrero 
1992. 

36.) 

n.033 
cir.m. 
c63 

SERIE: Circo, Maroma y libros. 

PROGRAMA: Libros. 
NUMERO PROGRAMA: 63 
DURACION: 30 min. 
PRODUCTOR: Jesus Estrada. 

GUIONISTA: Araceli Pérez y Tere 

Acufia. 

ELENCO: Agélica Pineda y Mauro 
Zavala. 

FUENTE DE INFORMACION: CNCA 
OBSERVACION: Adaptacién a Marbeta 

de Shakespeare. 
FECHA DE GRABACION: 2 marzo 

1993. 

37.) 
ag. 184 
n. 184 

NOMBRE SERIE: Circo, muroma 

libros. 
PROGRAMA: Libros. 
PROGRAMA NUMERO. 184 
DURACION: 29 min.



PRODUCTOR: Jesus Estrada. 

GUIONISTA: Araceli Pérez y Tere 
Acufia. 

ELENCO: Agélica Pineda, Mauro Zavala, 
Araceli Pérez, Jestis Estrada, Gilberto 

Bonilla y Pedro Bejarano. 

OBSERVACION: Adaptacién de la obra 
“E] Mago de Oz”, de Frank Bava. 

FECHA DE GRABACION:15 de 
septiembre de 1994, 

38,) 

ag. 0380 

n. 233 

SERIE: Circo, maroma y libros, 
PROGRAMA: Libros. 

PROGRAMA NUMERO: 184. 
DURACION: 29 min. 
PRODUCTOR: Jesus Estrada. 

GUIONISTA: Teresa Acufia. 

ELENCO: Agélica Pineda, Mauro Zavala, 

Haydee Unda, Yadhira Pérez y Gilberto 
Bonilla. 

OBSERVACION: Cuento el deseo de 
Tomas. 

GENERO: Radio cuento infantil. 
FECHA DE GRABACION: 15 diciembre 
1995. 

PROGRAMA DE LOCO UN 

POCO 

39.) 

ag.385. 

n, 1 esp. 

SERIE: De loco un poco. 
PROGRAMA: Sdbado, semana santa, 

“Colorin color hado”. 
DURACION: 31 min, 
PRODUCCION: Departamento de 
Informacién Cultural de Radio 

Educacidn, a cargo de Lourdes 
Miuggenburg. 
LOCUTORA: Lourdes Miuggenburg, 
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OPERACION TECNICA: Alejandro 
Ramirez. 

FECHA DE GRABACION: 6 abril 1993. 

40.) 

ag.536. 
n, 20. 

ac, 

SERIE: De loco un poco. 
PROGRAMA: Coro schola cantorum de 
Mexico, 

DURACION: 31’ 52” 
PRODUCCION: Hannia Novell. 
GUIONISTA: Pilar Cruz. 
FECHA DE GRABACION: 13 
septiembre 1994, 

41.) 

ag.200 

n. 20. 

SERIE: De loco un poco, 
PROGRAMA: “Canciones tradicionales 
mexicanas,” 

DURACION: 31 30” 
FECHA DE TRANSMISION: 15 de abril 
de 1995 

PRODUCCION: Hannia Novell. 
LOCUTOR: Edgar Cruz y Ecahtl. 
INVITADO: Pablo Torres Pares. 
OPERADOR TECNICO: Alvaro Mejia. 
FECHA DE GRABACION: 13 de 
septiembre de 1994, 

SERIE DUBINACA 
42) 

SERIE: Dubifiaca. 

PROGRAMA: Cuentos infantiles de 
Guatemala y El salvador. 
NUMERO PROGRAMA: ly 2. 
DURACION: 15 min. ¢/u 
PRODUCTOR: José Maria Garcia 
GUIONISTA: José Maria Garcia. 
OPERADOR TECNICO: Roberto 
Martinez. 

FECHA DE GRABACION: 1990,



43) 

SERIE: Dubiiaca. 
PROGRAMA: Cuentos infantiles de 

Pert. 
PROGRAMA NUMERO: 9. 
DURACION:15 min. 
PRODUCTOR: José Maria Garcia. 
GUIONISTA: José Maria Garcia. 

OPERADOR TECNICO: Roberto 
FECHA DE GRABACION: 1990. 

Martinez. 

44) 
SERIE. Dubuiaca. 

PROGRAMA: Cuentos infantiles de 

Ecuador, 
PROGRAMA NUMERO: 10. 

DURACION:15 min. 
PRODUCTOR: José Maria Garcia. 

GUIONISTA: José Maria Garcia. 
OPERADOR TECNICO: Marcos 
Estevez. 

FECHA DE GRABACION: 1990. 

45) 
SERIE: Dubwiaca. 
PROGRAMA: Cuentos infantiles de 

México. 
PROGRAMA NUMERO: Ly 2. 
DURACION:15 min. c/u 
PRODUCTOR: José Maria Garcia. 

GUIONISTA: José Maria Garcia. 
OPERADOR TECNICO: Marcos 
Estevez. 

FECHA DE GRABACION: 1990. 

SERIE DE PUNTITAS 

46.) 

no. 14 

dep.u. 
1. 

SERIE: De puntitas. 
DURACION: 30’. 
PRODUCTOR: Marta Romo 
GUION: Nuria Gomez. 
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VOZ: Emilio Ebergenyi. 

MUSICALIZACION: Elia Fuente. 
OPERADOR TECNICO: Roberto 
Martinez y Leonor Sanchez Vega. 
GENERO: Radiorevista. 

CONTENIDO:: “Ejercicio de escuchar.” 
“Cuento Huichol: “Kieri, el drbol del 

viento.” “El ocelote.” “Haz tus totopitos 
de maiz.” “Curioseando el diccionario.” 
“Chiste: el americano que aprendid 

espafiol por radio.” 
FECHA DE GRABACION: 1983. 

47.) 
no. 14 

dep.u. 

68. 

SERIE: De puntitas. 

DURACION: 30” 
PRODUCTOR: Marta Romo. 

GUION: Nuria Gomez. 
VOZ: Emilio Ebergenyi. 
MUSICALIZACION: Elia Fuente. 
OPERADOR TECNICO: Roberto 

Martinez y Leonor Sanchez Vega. 
GENERO: Radiorevista. 

CONTENIDO: “Juegos de imaginacién, 
rayos del sol.” “Cuento lacandon: Nuxi, el 
trampeador de topos.” “Los virus.” 
Nahuatismo: Aquas con el cocol.” “Las 

focas, las moscas y los lobos marinos.”” 

“Rima: juegos de nvierno.” 
FECHA DE GRABACION: enero 1984, 

48.) 
no. 14 
dep.u. 
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SERIE: De puntitas. 
DURACION: 30” 
PRODUCTOR: Marta Romo. 

GUION: Nuria Gomez. 
VOZ: Emilio Ebergenyi. 

MUSICALIZACION: Elia Fuente.



OPERADOR TECNICO: Alejandro 
Ramirez y Susana Resendiz. 
GENERO: Radio revista. 
CONTENIDO: “Amanecemos en una 
madriguera convertidos en conejos.” 

“Leyenda del Popol Vuh,” “Cémo nacen 
los delfines. grandes y pequefios, segtin 

como se vean.” “Valentina Tereshcova, 

primera mujer astronauta.” 
FECHA DE GRABACION: 3 diciembre 
1985, 

49.) 
no, 14 

dep.u. 
213. 

SERIE: De puntitas. 

DURACION: 30” 
PRODUCTOR: Marta Romo. 
GUION: Nuria Gomez. 

VOZ: Emilio Ebergenyi. 
MUSICALIZACION: Elia Fuente. 
OPERADOR TECNICO: Alejandro 
Ramirez y Susana Resendiz. 
FECHA DE GRABACION: 7 marzo 
1986, 

GENERO: Radio revista. 

CONTENIDO: “Rima: muy al alba ...” 

“despertar en campamento,” “Cuento: 

Estanislao aprende a cocinar.” “Rolando 
Veloz entrevista a un bebé bafidndose.” 

“Juego de los refranes populares.” 

“Despedida con un refran popular.” 

50.) 
no, 14 

dep.u, 

245 
(Ultimo programa.) 

SERIE: De puutitas. 

DURACION: 30” 
PRODUCTOR: Marta Romo. 

GUION: Nuria Gomez 

VOZ; Emilio Ebergenyi. 
MUSICALIZACION: Elia Fuente. 
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OPERADOR TECNICO: Alejandro 
Ramirez: Radio revista. 

CONTENIDO: “Les mandamos para 
siempre estas suaves mafianitas.” 

“Cuando alguien se va, se le tocan las 

golondrinas.” “Cuento especial el conejo 

de peluche.” “Reportaje especial con Julio 
Verne (Rolando Veloz).” “En cabina, un 

globo y una serpentina.” “Despedida: los 
queremos un montén.” 

FECHA DE GRABACION: 20 junio 
1986. 

SERIE: DINOCAPSULAS 
51.) 

n.04t 
din. 0, 

SERIE: Dinocadpsulas. 

PROGRAMA: no.1 Tiranosaurio (lagarto 
tirado) no.2 Diplodoco (mamifero 
herbivoro), no.3 Brazosaurio (lagarto 

brazo), no.4 Megalosaurio (gran lagarto) 
y no.5 Iguanadonte (dientes de iguana). 
DURACION: 5 minutos c/p. 
PRODUCTOR: Eloisa Quero. 

COPRODUCCION: CONACYT. 
GUION: Alejadro Matzumoto y Marta 
Watts. 

ACTORES: Patricia Solis, Gerardo 

Romero, Rebeca Patiiio, Rubén Trujillo y 
Fernando Manzano. 

ASISTENTE DE PRODUCCION: Karla 
Najera. 

MUSICA: Mario Jiménez. 

EFECTOS: Patricia Solis, Gerardo 

Romero, Fernando Manzano. 

OPERADOR TECNICO: Roberto 
Martinez. 

ANO DE GRABACION: 1992. 

52.) 
n.041 
din, 0. 

u 
SERIE: Dinocdpsulas.



PROGRAMA: no.25 Extincién de fos 

Dinosaurios; no.26 Extincién Hy 
no.27 Mitos de los dinosaurios. 

DURACION: 5 minutos c/p. 

PRODUCTOR: Eloisa Quero. 

COPRODUCCION: CONACYT. 
GUION: Alejadro Matzumoto y Marta 

Watts. 

ACTORES: Patricia Solis, Gerardo 

Romero, Rebeca Patifio, Rubén Tnyillo y 

Fernando Manzano. 
ASISTENTE DE PRODUCCION: Karla 

Najera. 
MUSICA: Mario Jiménez. 
EFECTOS: Patricia Solis, Gerardo 

Romero y Femando Manzano. 

OPERADOR TECNICO: Roberto 
Martinez. 
ANO DE GRABACION: 1992. 

SERIE: RADIO NOVELA ELISA 

53.) 
ag. 187 

no.1 

SERIE: Radio novela Elisa. 

CAPITULO: 1 
DURACION: 30’. 
PRODUCTOR: Marta Romo. 

COPRODUCCION: Los hibros del 
Rincon. 

GUION: Marta Alcocer. 

VOCES: Ofelia Medina -narradora-, 

Jimena César -Elisa~ y Estela Chacon 

-abuela-. 

ASISTENTE DE PRODUCCION: 
Verdénica Tapia. 
EFECTOS FISICOS: Connte Pasalagua. 

OPERADOR TECNICO Y 
AMBIENTACION: Alejandro Ramirez. 
MUSICA: Elia Fuente. 
OBSERVACION: Para nifios, maestros y 

padres de familia. 

ANO DE GRABACION: 1995. 
FECHA DE TRANSMISION: 31 de julio 
de 1995. 
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FECHA DE RETRANSMISION: 28 de 

agosto de 1995. 

54.) 

ag. 187 

no.3 

SERIE: Radio novela Elisa. 

CAPITULO: 3. 
DURACION: 28°20” 
PRODUCTOR: Marta Romo 

COPRODUCCION: Los libros de! 
Rincon. 
GUION: Marta Alcocer. 

VOCES: Ofelia Medina -narradora-, 

Aramara Ibarra -Elisa-, Jess Ochoa 

-Lucio-, Andrea Cordero -Petra-, y Alma 

Dea Micheli -Dofia Ana-. 
ASISTENTE DE PRODUCCION. 

Veronica Tapia. 
EFECTOS FISICOS: Connie Pasalagua. 
OPERADOR TECNICO Y 
AMBIENTACION: Alejandro Ramirez. 
MUSICA: Elia Fuente. 
OBSERVACION: Para nifios, maestros y 

padres de familia. 
ANO DE GRABACION: 1995. 
FECHA DE TRANSMISION: 2 de junio 

de 1995, 
FECHA DE RETRANSMISION: 30 de 

agosto de 1995. 

55.) 
ag. 187 

no.5 

SERIE: Radio novela Elisa. 

CAPITULO: S. 
DURACION: 29” 
PRODUCTOR: Marta Romo 

COPRODUCCION: Los libros del 
Rincon. 

GUION: Marta Alcocer 
VOCES: Ofelia Medina -narradora-. 
Aramara Ibarra -Elisa-, Jesis Ochoa 

-Lucio-, Alma Dea Micheli -Dotia Ana- y 
Estela Chacén -abuela-.



ASISTENTE DE PRODUCCION: 

Verénica Tapia. 

EFECTOS FISICOS: Connie Pasalagua. 

OPERADOR TECNICO Y 
AMBIENTACION: Alejandro Ramirez. 
MUSICA: Elia Fuente. 
OBSERVACION: Para nifios, maestros 

padres de familia. 
ANO DE GRABACION: 1995. 
FECHA DE TRANSMISION: 4 de junio 
de 1995, 
FECHA DE RETRANSMISION: | de 
septiembre de 1995. 

SERIE: INTRON 
56.) 

no.1 

ag 732 
SERIE: Jntrén. 

PROGRAMA: no.1. el D.N.A. 
DURACION: 10 minutos. 
PRODUCTOR: Eloisa Quero 

GUION: Eloisa Quero y Gerardo Gémez. 
VOCES: Rebeca Patifio, Armando de 

Leon y Rubén Trujillo. 
ASISTENTE DE PRODUCCION: 

Gerardo Gomez. 
OPERADOR TECNICO: Roberto 
Martinez. 

MUSICA: Vicente Morales. 

SERIE TIPO: Divulgacién cientifica. 

FECHA DE GRABACION: 29 de agosto 

de 1992, 
FECHA DE TRANSMISION: 8 de 
septiembre de 1991. 

57.) 

ag 732 
no. 2 

SERIE: /ntrén. 

PROGRAMA: no.2. Darwin. 

DURACION: 10 minutos. 
PRODUCTOR: Eloisa Quetro. 

GUION: Eloisa Quero y Gerardo Gémez. 
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VOCES: Rebeca Patifio, Rubén Trujillo y 
Jaquin Nacamura, 

ASISTENTE DE PRODUCCION: 

Gerardo Gémez. . 

OPERADOR TECNICO: Roberto 
Martinez. 

MUSICA: Vicente Morales. 
SERIE TIPO: Divulgacién cientifica. 

ANO DE GRABACION: 1991. 
FECHA DE TRANSMISION: 5 de 
septiembre de 1991. 

58.) 
ag 112 

no. 19 

SERIE: Jntron. 

PROGRAMA: no.19. La bomba atémica. 
DURACION: 14° 13”, 
PRODUCTOR: Eloisa Quero y Gerardo 
Gémez. 

GUION: Miguel Garcia de Fernando, 

VOCES: Rebeca Patifio y Rubén Trujillo. 

ASISTENTE DE PRODUCCION; 
Margarita Gonzalez. 
OPERADOR TECNICO: Roberto 
Martinez. 

MUSICA: Vicente Morales. 

SERIE TIPO; Divulgacién cientifica. 
FECHA DE GRABACION: 31 de enero 
de 1992, 

FECHA DE TRANSMISION: 2 de 

febrero de 1992, 

59.) 
no. 20 

ag O91 

SERIE: Intrdn. 

PROGRAMA: no.20. El primer hombre. 
DURACION: 11” 30” 
PRODUCTOR: Eloisa Quero y Gerardo 
Gomez. 

GUION: Miguel Garcia de Fernando. 
VOCES: Rebeca Patifio y Rubén Trujillo. 
ASISTENTE DE PRODUCCION: 
Margarita Gonzalez.



OPERADOR TECNICO: Roberto 
Martinez. 

MUSICA: Vicente Morales. 

SERIE TIPO: Divulgacion cientifica. 

FECHA DE GRABACION: 20 de febrero 

de 1992. 

60.) 

ag 720 
“no. 40 

SERIE: intron. 
PROGRAMA: no.40. El universo. 
DURACION: 15° 11”. 
PRODUCTOR: Gerardo Gomez. 
GUION: Estela Gonzalez. 
VOCES: Elofsa Quero y Alejandro 

Mayen. 
ASISTENTE DE PRODUCCION: 

Margarita Gonzalez. 

OPERADOR TECNICO: Roberto 
Martinez. 

MUSICA: Vicente Morales. 
SERIE TIPO: Divulgacion cientifica. 

FECHA DE GRABACION: 16 de julio 
de 1992, 
FECHA DE TRANSMISION: 19 de julio 

de 1992. 

61.) 
ag 750 
no. 41 

SERIE: Jutrén. 

PROGRAMA: no.41. biotecnologia. 

DURACION: 12’ 05”. 
PRODUCTOR: Gerardo Gomez. 

GUION: Gerardo Gomez. 
VOCES: Manola Aldama y Rubén 

Trujillo. 
ASISTENTE DE PRODUCCION: 
Margarita Gonzalez. 

OPERADOR TECNICO: Roberto 
Martinez. 

MUSICA: Vicente Morales 
SERIE TIPO: Divulgacion cientifica. 

ANO DE GRABACION: 1992. 
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FECHA DE TRANSMISION: 26 de julio 
de 1992. 

. SERIE: RADIO NOVELA 

ESTEBAN Y JACINTO 

62.) 
agl61 

no.1 

SERIE: Radio novela Esteban y Jacinto. 
CAPITULO: 1. 
DURACION: 26750” 
PRODUCTOR: Marta Romo 

COPRODUCCION: Los libros del rincén 
GUION: Ramén Cordero. 
VOCES: Emilio Ebergenyi -narrador-, 

Fernando Mejia -Esteban-, Alvaro Velpiz 

-Jacinto-, Barbara Cércega -Mama-, 

Sergio Bustos -Papa-, Ramon Cordero 
-Médico- y Connie Pasalagua -Mama (2)- 
. ASISTENTE DE PRODUCCION: 

Veronica Tapia. 

EFECTOS: Connie Pasalagua. 
OPERADOR TECNICO: Alejandro 
Ramirez. 
MUSICA: Elia Fuente. 
OBSERVACION: Para nifios, maestros y 

padres de familia. 
ANO DE GRABACION: 1995. 

FECHA DE TRANSMISION 24 de julio 

de 1995, 

63.) 
ag, 161 
no.3 

SERIE: Radio novela Esteban y Juctnto 

DURACION: 26750”. 
CAPITULO: 3. 
PRODUCTOR: Marta Romo 
COPRODUCCION: Los libros dei 
Rincon. 
GUION: Ramon Cordero. 
VOCES: Emilio Ebergenyi-narrador-, 
Femando Mejia-Esteban-, Alvaro Velpiz 
Jacinto-, Barbara Cércega-Mama-. Sergio



Bustos-Papa y Don Silvestre-, Ramon 

Cordero-Médico- y Connie Pasalagua- 

Mama (2)-. 
ASISTENTE DE PRODUCCION: 

Veronica Tapia. 
EFECTOS: Connie Pasalagua. 

OPERADOR TECNICO: Alejandro 
Ramirez. 

MUSICA: Elia Fuente. 
OBSERVACION: Para Nifios, maestros y 

padres de familia. 
ANO DE GRABACION: 1995. 

FECHA DE TRANSMISION: 26 de julio 
de 1995, 

64.) 
ag. 161 

no.5 

SERIE: Radio novela Esteban y Jacinto, 

DURACION: 26750”. 
CAPITULO: 5. 
PRODUCTOR: Marta Romo 

COPRODUCCION: Los libros del 
Rincon. 
GUION; Ramén Cordero, 

VOCES: Emilio Ebergenyi -narrador-, 
Fernando Mejia -Esteban-, 

Alvaro Velpiz -Jacinto-, Barbara Corcega 
-Mama-, Sergio Bustos -Papa y Don 

Silvestre-, Ramén Cordero —Médico- y 

Connie Pasalagua -Mama (2)-. 
ASISTENTE DE PRODUCCION: 

Veronica Tapia. 
EFECTOS: Connie Pasalagua. 

OPERADOR TECNICO: Alejandro 
Ramirez. 

MUSICA: Elia Fuente. 

OBSERVACION: Para nifios, maestros y 
padres de familia. 

ANO DE GRABACION: 1995. 
FECHA DE TRANSMISION: 28 de julio 
de 1995, 
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SERIE LA CASONA DE LA 

REVOLUCION 

65.) 
no, 047, 
cas. fr. 

2 

SERIE: La casona de la revolucion. 
PROGRAMA: Los nifios de la 
revolucion. 

DURACION: 27° 22”, 
HORARIO: 7:03-7:30 hrs. 

PRODUCTOR: Marta Romo. 

COPRODUCCION: Instituto Nacional de 
Estudios Histéricos de la Revolucién 
Mexicana y Radio Educacién. 

GUION: Marta Alcocer. 

VOZ: Mayté Ibargtiengoitia y Emilio 
Ebergenyi. 

MUSICALIZACION: Elia Fuente. 
OPERADOR TECNICO: Alejandro 
Ramirez. 

ASISTENTE DE PRODUCCION: 
Veronica Tapia. 

EFECTOS FISICOS: Connie Pasalagua. 

TIPO DE SERIE: Informativa, musical, 

infantil. 

PUBLICO INTENCIONAL: Niiios, 
padres de familia y maestros. 

FECHA DE TRANSMISION; 17 octubre 

1994, 

66.) 

no. 047. 
cas. r 

5 

SERIE: La casona de la revolucion. 

PROGRAMA: Homenaje a las mujeres. 
DURACION: 30°18”. 
HORARIO: 7:03-7:30 hrs. 

PRODUCTOR: Marta Romo. 
COPRODUCCION: Instituto Nacional de 

Estudios Histéricos de la Revolucién 
Mexicana y Radio Educacién, 
GUION: Marta Alcocer.



VOZ: Mayté Ibargiiengoitia y Emilio 

Ebergenyi. 
MUSICALIZACION: Elia Fuente. 
OPERADOR TECNICO: Alejandro 
Ramirez. 

ASISTENTE DE PRODUCCION: 

Verénica Tapia. 

EFECTOS FISICOS: Connie Pasalagua. 
TIPO DE SERIE: Informativa, musical, 

infantil. 
PUBLICO INTENCIONAL: Nifios, 

padres de familia y maestros. 
FECHA DE TRANSMISION: 24 octubre 

1994, 

67.) 
no, 047. 

cas. I. 

8 
SERIE: La casona de la revolucion. 

PROGRAMA: Heroes anénimos 

DURACION: 29”. 
HORARIO: 7:03-7:30 hrs. 
PRODUCTOR: Marta Romo. 

COPRODUCCION: Instituto Nacional de 
Estudios Histéricos de la Revolucion 

Mexicana y Radio Educacién. 
GUION: Marta Alcocer. 

VOZ: Mayté Ibargiiengoitia y Emilio 

Ebergenyi. 
MUSICALIZACION: Elia Fuente. 
OPERADOR TECNICO: Alejandro 

Ramirez. 

ASISTENTE DE PRODUCCION: 
Verénica Tapia. 

EFECTOS FISICOS: Connie Pasalagua. 
TIPO DE SERIE: Informativa, Musical., 

Infantil. 
PUBLICO INTENCIONAL: Nifios, 
padres de familia y maestros. 
FECHA DE TRANSMISION: 21 
noviembre 1994, 
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SERIE: RADIO NOVELA 

NATALIA 
68.) 
ag. 138 

no.1 

SERIE: Radio novela Nataha. 
DURACION: 25”. 
CAPITULO: 1 
PRODUCTOR: Marta Romo. 

COPRODUCCION: Los libros del 
Rincén. 

GUION: Marta Alcocer. 
VOCES: Luisa Huertas -narradora-, 

Andrea Cordero -Natalia-, Guillermo 

Henry -Papa y Taquillero- y Sergio 
Bustos -Angel y Vigilante-. 

ASISTENTE DE PRODUCCION: 
Verénica Tapia. 

EFECTOS: Connie Pasalagua. 

OPERADOR TECNICO: Alejandro 
Ramirez. 

OBSERVACION: Para mifios, maestros y 

padres de familia. 
ANO DE GRABACION: 1995. 

FECHA DE TRANSMISION: 17 de julio 
de 1995. 

69.) 

ag138 

no.3 

SERIE: Radio novela Natalia. 
CAPITULO: 3 
PRODUCTOR: Marta Romo 

COPRODUCCION: Los libros del 
Rincon. 
GUION: Marta Alcocer. 

VOCES: Luisa Huertas -narradora-, 

Andrea Cordero -Natalia-, Guillermo 

Henry -Papa y taquillero-, Sergio Bustos 

-Angel y vigilante- y Patricio Castillo 
-Abuelo-. 

ASISTENTE DE PRODUCCION: 
Veronica Tapia. 

EFECTOS: Connie Pasalagua.



OPERADOR TECNICO: Alejandro 
Ramirez. 
OBSERVACION: Para nifios, maestros y 

padres de familia. 

ANO DE GRABACION: 1995. 
FECHA DE TRANSMISION: 19 de julio 

de 1995. 

70.) 
agl38 
no.5 

SERIE: Radio novela Natalia. 

CAPITULO: 5 
PRODUCTOR: Marta Romo 

COPRODUCCION: Los libros del 
Rincon. 
GUION: Marta Alcocer. 
VOCES: Luisa Huertas-narradora-, 

Andrea Cordero -Natalia-, Guillermo 

Henry -Papé y taquillero-, Sergio Bustos 
-Angel y vigilante- y Patricio Castillo 

-Abuelo-. 
ASISTENTE DE PRODUCCION: 

Verénica Tapia. 
EFECTOS: Connie Pasalagua. 
OPERADOR TECNICO: Alejandro 
Ramirez. 

OBSERVACION: Para nifios, maestros y 

padres de familia. 
ANO DE GRABACION: 1995. 
FECHA DE TRANSMISION: 21 de julio 

de 1995. 

SERIE: PIENSA RAPIDO 

7h) 

ag 
SERIE: Piensa rapido. 

PROGRAMA: no. | La seda (5'45”), no. 
2, El leén (4745), no. 3, La Papa (4’ 

48”), no. 4. la tortuga marina (5’31”) y 

no. 5. El secreto de Stradivarios (4°26"). 
DURACION: 2” 40” 
PRODUCTOR: Mary Paz Gener. 
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COPRODUCCION: Patricia Urbina del 
Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnologia (CONACYT). 

GUION: Alejadro Matzumoto. 

ELENCO:; Carola Vazquez, Fernando 

Manzano, Manuel Villalpando, Lobegam: 

Santini, Gerardo Gomez. 

ASISTENTE DE PRODUCCION: 
Monica Reyes. 

EFECTOS FISICOS: Margarita 
Gonzalez. 
OPERADOR TECNICO: Roberto 
Martinez 

MUSICA: Francisco de la Fuente. 
SERIE TIPO: Informativo, 

FECHA DE GRABACION: 1992. 

72.) 
no. 714 

SERIE: Piensa rapido. 
PROGRAMA: no. 18 Una tonelada, 

no, 23 La goma, no. 25 La imprenta, 

no. 19 La muela y no. 20 El ajedrez 

FECHA DE GRABACION: 11 de febrero 
de 1992. 

DURACION: 2740”. 
PRODUCTOR: Mary Paz Gener. 

coordinadora de CONACYT: Patricia 
Urbina. 

COPRODUCCION: Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnologia (CONACYT). 

GUION: Alejadro Matzumoto. 
ELENCO: Carola Vazquez, Fernando 

Manzano, Manuel Villalpando, Lobegami 

Santini, Gerardo Gémez. 

ASISTENTE DE PRODUCCION: 
Monica Reyes. 

EFECTOS F{SICOS: Margarita 
Gonzalez. 

OPERADOR TECNICO: Roberto 
Martinez. 

MUSICA: Francisco de la Fuente. 
SERIE TIPO: Informativo. 
FECHA DE TRANSMISION: no. 18 (19 
de febrero 1992), no. 23 (21 de febrero de



1992), no. 25 (24 de febrero de 1992), no. 

19 (26 de febrero 1992), y no. 20 (28 de 

febrero 1992). 

73.) 

Sin clasificaci6n. 
SERIE: Prensa rapido. 
PROGRAMA: no, 27 Terapia de 

Delfines. no. 28 Los cereales, no. 29 

Corriente eléctrica, no. 30 Cactus y 

no. 31 Vitaminas. 
PRODUCTOR: Mary Paz Gener. 

COORDINADORA DE CONACYT: 

Patricia Urbina. 

COPRODUCCION: Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnologia (CONACYT). 
GUION: Alejadro Matzumoto. 

ELENCO: Carola Vazquez, Fernando 
Manzano, Manucl Villaipando, Lobegami 

Santini, Gerardo Gomez. 

ASISTENTE DE PRODUCCION: 
Monica Reyes. 
EFECTOS FISICOS: Margarita 
Gonzalez. 

OPERADOR TECNICO: Roberto 
Martinez. 
MUSICA: Francisco de ia Fuente. 

FECHA DE GRABACION: 12 y 17 de 
marzo de 1992. 
SERIE TIPO: Informativo. 

FECHA DE TRANSMISION: no. 27 (17 
de marzo 1992), no. 28 (19 de marzo 

1992), no. 29 (24 de marzo 1992), no. 30 

(26 de marzo 1992), no. 31 (31 de marzo 

1992) 

SERIE RADIO Si. 
74) 
no. 042. 

rad. s. 

1.(39) 
SERIE: Radto si 
PROGRAMA: Los animales. 

DURACION: 30° 
HORARIO: de 7:03 a 7:50 hrs. 
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PRODUCTOR: Marta Romo. 

GUION: Nuria Gomez. 
VOZ: Mayté Ibargiiengoitia y Emilio 
Ebergenyi. 

MUSICALIZACION: Elia Fuente. 
OPERADOR TECNICO: Alejandro 
Ramirez. 

GENERO: Radiorevista. 

FECHA DE TRANSMISION: 24 agosto 

1992. 

75) 
no. 042. 

rad. s. 
2. (39) 
SERIE: Radio si (Continuacién) 

76.) 
no 042. 

rad. s. 

29 (206) 

SERIE: Radio si 
PROGRAMA: Mentiras. 

DURACION: 30’. 
HORARIO: de 7:03 a 7:50 hrs. 
PRODUCTOR: Marta Romo 

GUION: Ramon Cordero. 

VOZ: Mayté Ibargiiengoitia y Emilio 

Ebergenyi. 

MUSICALIZACION: Elia Fuente. 
OPERADOR TECNICO: Alejandro 
Ramirez. 

ASISTENTES DE PRODUCCION: 
Verénica Tapia, Connie Pasalagua y 
Gloria Alonso. 
GENERO: Radhorevista. 

FECHA DE TRANSMISION: 26 mayo 

1993. 

77) 
no. 042. 

rad. s. 

30 (206) 
SERIE: Radio si (Continuacidn).



78.) 
no, 042. 

rad. s. 

75 (39) 
SERIE: Radio si 
PROGRAMA: Chiapas 

DURACION: 30’. 
HORARIO: De 7:03 a 7:50 hrs. 
PRODUCTOR: Marta Romo. 

GUION: Ramén Cordero y Marta 

Alcocer. 

VOZ: Mayté Ibargiiengoitia y Emilio 

Ebergenyi. 
MUSICALIZACION: Elia Fuente. 
OPERADOR TECNICO: Alejandro 

Ramirez. 
ASISTENTES DE PRODUCCION: 

Verénica Tapia y Connie Pasalagua. 

GENERO: Radiorevista. 
FECHA DE TRANSMISION: 9 
diciembre 1994. 

79.) 
no. 042. 

rad. s. 
76 (39). 

SERIE: Radio si (Continuacién), 

80.) 
Se grabé directo cuando se transmitié al 

aire, 
SERIE: Radio si 
PROGRAMA: Chiapas. 
DURACION: 50 minutos. 
PRODUCTOR: Marta Romo 

HORARIO: de 7:03 a 7:50 hrs. 

GUION: Hilda Saray. 
VOZ: Mayté Ibargiiengoitia y Emilio 

Ebergenyi. 
MUSICALIZACION: Elia Fuente. 

OPERADOR TECNICO: Alejandro 
Ramirez. 
ASISTENTE DE PRODUCCION: 

Verénica Tapia. 
GENERO: Radio revista. 
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FECHA DE TRANSMISION: Mayo 95. 

SERIE: RADIO NOVELA 

SUCEDE HASTA EN LAS 

MEJORES FAMILIAS 

8h.) 

ag. 192 
no.1 

SERIE: Radio novela Sucede hasta en las 

mejores familias 

CAPITULO: 1. 
DURACION: 26740” 
PRODUCTOR: Marta Romo 
COPRODUCCION: Los libros del 
Rincén. 

GUION: Mayté Ibargiiengoitia. 

VOCES: Ofelia Medina -narradora-, 

Erando Gonzalez -Nicolds-, Susana 

Ugalde -Maria- y Jimena César -Emilia -. 

ASISTENTE DE PRODUCCION: 
Verénica Tapia. 

EFECTOS FISICOS: Connie Pasalagua. 
OPERADOR TECNICO Y 
AMBIENTACION: Alejandro Ramirez. 
MUSICA: Elia Fuente, 
OBSERVACION: Para nifios, maestros y 

padres de familia. 
ANO DE GRABACION: 1995. 
FECHA DE TRANSMISION: 21 de 

agosto de 1995, 

82.) 
ag 192 

no.3 

SERIE: Radio novela Sucede hasta en las 

mejores familias. 
CAPITULO: 3. 
DURACION: 25°25” 
PRODUCTOR: Marta Romo 
COPRODUCCION: Los libros del 
Rincén. 
GUION: Mayté Ibargiiengoitia. 
VOCES: Ofelia Medina -narradora-, 

Erando Gonzalez -Nicolas-, Susana



Ugalde -Maria-, Jimena César -Emilia- y 

Talia Marcela -Lucila-. 

ASISTENTE DE PRODUCCION: 

Verénica Tapia. 
EFECTOS FISICOS: Connie Pasalagua. 

OPERADOR TECNICO Y 
AMBIENTACION: Alejandro Ramitez. 

MUSICA: Elia Fuente. 
OBSERVACION: Para nifios, maestros y 

padres de familia. 
ANO DE GRABACION: 1995. 

FECHA DE TRANSMISION: 23 de 
agosto de 1995. 

83.) 
ag 192 

no.5 

SERIE: Radio novela Sucede hasta en las 

mejores familias. 

CAPITULO: 5. 
DURACION: 26° 
PRODUCTOR. Marta Romo 

COPRODUCCION: Los libros del 

Rincén. 
GUION: Mayteé Ibargtiengoitia. 

VOCES: Ofelia Medina -narradora-, 

Erando Gonzalez -Nicolas-, Susana 

Ugalde -Maria-, Jimena César -Emulia-, 

Talia Marcela -Lucila- y Estela Chacon 

-Dofia julia-. 
ASISTENTE DE PRODUCCION: 
Verdnica Tapia. 
EFECTOS FISICOS: Connie Pasalagua. 
OPERADOR TECNICO Y 
AMBIENTACION: Alejandro Ramirez. 

MUSICA: Elia Fuente. 
OBSERVACION: Para nifios, maestros y 

padres de familia. 
ANO DE GRABACION: 1995. 
FECHA DE TRANSMISION: 25 de 
agosto de 1995. 
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SERIE: RADIO NOVELA TONO 

COME MOSCAS 

84.) 
ag 176 

no.1 

SERIE: Radio novela Tofio come moscas. 
CAPITULO: 1. 
PRODUCTOR: Marta Romo 

COPRODUCCION: Los libros del 
Rincén. 
GUION: Ramén Cordero. 
VOCES: José Gonzalez-narrador-, 

Eugenio Alvarez-Tofio-, Mayté 
Ibargtiengoitia-Paty-, Hilda Saray-Mama- 
y Jimena César-compafiera-. 
ASISTENTE DE PRODUCCION: 

Verénica Tapia. 
EFECTOS: Connie Pasalagua. 
OPERADOR TECNICO: Alejandro 
Ramirez. 

MUSICA: Elia Fuente. 
OBSERVACION: Para mifios, maestros y 

padres de familia. 
ANO DE GRABACION: 1995. 
FECHA DE TRANSMISION. 7 de 
agosto de 1995. 

FECHA DE RETRANSMISION: 28 de 

agosto de 1997. 

85.) 
ag 176 

no.3 

SERIE: Radio novela Tofio come moscas. 
CAPITULO: 3. 
PRODUCTOR: Marta Romo 

COPRODUCCION: Los libros del 
Rincon. 
GUION: Ramén Cordero. 

VOCES: José Gonzalez -narrador-, 

Eugenio Alvarez -Tofio-, Mayté 
Ibargiiengoitia -Paty-, Hilda Saray 
-Mamia-, Jimena César -compaiiera-, Cruz 

Mejia -Tio- y Erando Gonzalez -Manuel-.



ASISTENTE DE PRODUCCION: 

Verdénica Tapia. 
EFECTOS: Connie Pasalagua. 

OPERADOR TECNICO: Alejandro 
Ramirez. 
MUSICA: Elia Fuente. 
OBSERVACION: Para nifios, maestros y 

padres de familia. 
ANO DE GRABACION: 1995. 
FECHA DE TRANSMISION: 9 de 

agosto de 1995. 

FECHA DE RETRANSMISION: 29 de 

agosto de 1997, 

86.) 
agl76 

no.5 

SERIE: Radio novela Totio come moscas. 

CAPITULO: 5. 
PRODUCTOR: Marta Romo 
COPRODUCCION: Los libros del 
Rincén. 
GUION: Ramén Cordero. 

VOCES: José Gonzalez -narrador- 
Eugenio Alvarez -Tofio-, Mayté 

Ibargtiengoitia -Paty-, Hilda Saray - 

Mamé-, Jimena César -compaiiera-, Cruz 

Mejia -tio-, Erando Gonzalez -Manuel- y 
Tessitafica -Amapola-. 

ASISTENTE DE PRODUCCION: 
Verénica Tapia. 
EFECTOS: Connie Pasalagua. 
OPERADOR TECNICO: Alejandro 
Ramirez. 
MUSICA: Elia Fuente. 
OBSERVACION: Para nifios, maestros y 

padres de familia. 
ANO DE GRABACION: 1995. 
FECHA DE TRANSMISION: 11 de 

agosto de 1995. 

FECHA DE RETRANSMISION: | de 
septiembre de 1997. 
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ANEXO 3 

FICHA TECNICA DE RADIO EDUCACION. 

NOMBRE: Radio Educacién. 

Organo desconcentrado de la Secretaria de Educacién Publica. 

Permistonaria. 

Integrada por dos estaciones: A.M. y Onda Corta. 

UBICACION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y CABINAS: Angel Urraza 

#622, Colonia Del valle, Delegacién Benito Juarez, C.P. 03100. 

UBICACION DE LA PLANTA TRANSMISORA: Avenida Fuerte de Loreto #425, 

Unidad Ejército de Oriente, Delegacién Iztapalapa, K.M. 12, Carretera México- 

Puebla. 

SIGLAS DE A.M.: XEEP. 

FRECUENCIA. 1060 Khz. 

POTENCIA: 100.000 Watts. 

ANTENA: Onnnidireccional T/2. 

TRANSMISION: Las 24 horas del dia durante los 365 dias del afio. 

SIGLAS DE ONDA CORTA: XEPPM 

FRECUENCIA: 6185 Khz. 

POTENCIA: 10.000 Watts. 

BANDA: 49 Metros en fa Banda Libre Internacional. 

ANTENA: Dipolo Horizontal de T/2. 
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