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ºSi un hombre se itnagina una cosa .. otro la tomará en realidad". 

Julio Vente 



Introducción 

l labla1nos con frecuencia de la comunicación en los inedias de co111unicación 

n1asiva sin pcrcatnn1os de cómo se desarrolla y efectúa el proceso de comunicación 

dentro de ellos~ señahunos su estructura .. funciones y cfCctos pero prcstrunos poca 

atención a las relaciones que establecen los clctnentos que conforman y hacen 

posible su ntovimicnto. 

El objetivo de esta tesina es prccisan1cnte brindar una scn1blanza general de cótno 

se desarrolla este proceso. pero debido a que "los n1edios 1nasivos son sumamente 

distintos en su contenido y fOnnas de organización y comprenden w1a gan1a muy 

an1plia de actividades que pueden producir efectos sobre la socicdad" 1, se referirá 

únicrunentc a la contunicación radiofónica de tipo alten1ativo con10 la que realiza 

Radio Educación .. Radio Universidad y el Instituto Mexicano de la Radio y no la de 

tipo con1crcial. donde irnpcra la progran1ación rnusical. olvidando la gruna de 

posibilidades que puede ofrecer el tncdio radiofónico. 

Este es un buen punto de partida. pues debido a la presentación de características 

específicas en cada uno de los 1ncdios de con1unicación tnasivos que marcrul 

grandes diferencias.. en todos nace.. crece y se desarrolla un proceso de 

comWlicación cuyo objetivo es el 1nis1no: la transtnisión de infOnnación .. es decir. 

la posibilidad de relacionar a los individuos con su n1edio arnbiente. 

Denis McQuail .. Introducción a la cotnunicación de 111a~as, pág. 87. 
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Es por ello que el presente trabajo pretende relacionar los elementos integrantes del 

proceso de comunicación con aquéllos otros pertenecientes a la fbrma y 

organización de un n1cdio. Para tales fines se to1nó cotno referencia a la radio 

considerando la cstn1ctura de un prograina de ese corte. con lo cual nos 

introducilnos a la comunicación radiofónica. 

Así .. cncontran1os que los co1nponcntes del proceso de comunicación (qué .. por qué 

medio. a quién y con qué efectos) mencionados por l larold Lasswcll se pueden 

fusionar a los sif:.,'Uicntcs términos: emisor. mensaje .. medio. receptor. respuesta o 

retroalimentación .. relacionándose con las partes en que se divide la elaboración de 

un prograina radiotOnico: prcproducción. producción y postproducción .. 

considerando a su vez .. a los factores que las contbnnan: voz ... guión ... música y 

efectos. 

Al establecer dicha relación se pone en evidencia que el proceso de comunicación 

radiofónica es el producto de más de dos procesos gestados simultá.neamente .. 

sei'lalando que ... al igual que los demás inedias .. la radio se constituye por diversos 

medios de comunicación integrados como uno sólo. 

La presente tesina tiene el carácter de 111onografia .. en la cual se aborda un tenia 

específico .. en este caso la comunicación radiotOnica .. ent'Ocando su atención sobre 

los elementos que cont'Onnan su proceso de comunicación. Para su elaboración se 

han seguido los criterios del método científico.. como es el e1npirismo y 

co1nprobación del objeto de estudio y su explicación. 
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Entre sus objetivos se encuentran el de plru1tear que el proceso de con1unicació11 

radiotOnica pennite tratar de entender el interca1nbio de intOrmación dentro de este 

1nedio y la it11portancia dd 111is1110 en nuestra sociedad. así como identificar las 

partes del proceso de co1uunicación en radio que ayudan a 1nejorar el contenido de 

sus prohrramas. que podría traducirse en una n1ayor venta de los mismos con lo que 

posiblemente se tcnninaria con la f31sa idea de que los prog1·a1nas radiotOnicos bien 

elaborados sólo pertenecen a la radio altcn1ativa. siendo que comercialmente 

pueden ser n1uy bien explotados. "en un inundo co1110 el nuestro .. donde casi nada 

queda ya por inventar .. las principales sorpresas nos las deparan los nuevos usos que 

reciben los viejos inventos"::!. 

El trabajo se tituló "lntro9..!!.Cció_!L-ª-_]n_c_Q.Hl.YJlicació1LLH.dioJ-..Qni.~JL.Laj__proc~~Q_(i~ 

~onnmicación en radio)" y se distribuyó de la siguicnh! 1nancra: 

En el prin1er capítulo.. J;:J_p_r_~~~º--95!~01n1u1i.cn~iº1J.. se aborda el te1na de la 

co1nunicación con10 aquélla que pennite la relación del hon1bre con él y con su 

enton10 social. Su estudio conlleva la observación sobre las diversas tOnnas en que 

los individuos interaccionan .. para ello requieren del lenguaje que se concentra en los 

n1ensajes .. los cuales a su vez precisan de un transporte o n1cdio para alcanzar a su 

destinatario o receptor. 

El segundo capítulo .. La Radio .. reto1ua no1nbrcs y circunstancias dctenninadas que 

pcnniticron el naci1nicnto de este aparato con10 un 111cdio de con1unicación 

colectiva .. pero desde una perspectiva tnás lunnana .. es decir .. recordando que la radio 

Luis Basscts .. De las ondas rojas a las ondas lihrcs .. púg. 257. 



se gestó por la necesidad de co111unicación. i\.sir11is1110 se n1cncionan las thnciones 

de este tnedio. las cuales están íntilnan1entc ligadas al uso que se hace de la radio. 

Cabe resaltar que en el apartado 2.2 . .:p_g$ª[[QUQ_c)Q_(a__.J~n_(.f.i_p~. se pcnnitió la 

utilización de un lenguaje n1cnos fonnaJ y nHís coloquial y sencillo en comparación 

con el resto de la tesina~ debido a las características propias del tc1na. en que al 

111~ncionarsc a los principales pcr·sonajcs que hicieron posible c:I surgilnicnto de la 

radio. se aso1116 a sus vidas en una especie de anecdotario. a11oranza y ensueños~ 

con el fin de que el lector recree de alguna n1anera aquellos instantes en los que el 

ho1nbrc lo&rró alcanzar a otro y luego a otro 111as. valiéndose de su inteligencia para 

crear la radio. El interés por retornar aspectos históricos del desarrollo de este 

n1edio radica en recobrar los eh.:1nentos hurnanos y sociales que han llevado a la 

evolución de la lnuuanidad. 

~ceso d_~_J.!.'t.-9.Qnu1nicaciQn en radio. f..!'s el título del lcrct:r capítulo. dónde se 

desglosa el proceso de con1unicación cntn.! sus 111ic111bros y se relaciona con ellos a 

otros integrantes del cuerpo de;: un pr<>!:-7Ta111a radiotOnico. pretendiendo con ello 

exponer de tOnua genérica. que la co111unicación radiotOnica es el resultado de 

varios procesos cuyo conocilnicnto de sus partes ayuda a 1nejorar su uso y 

explotación co1no n1edio de con1unicación. 

En el cuarto capítulo. con el que se cierra esta tesina.. La rctroali1ncntación~ se 

rnenciona la in1portancia de este eJe111cnto. así co1110 aquellas vías o 111ejor dicho .. 

aquellos otros 111cdios de co1nunicaci611 que sin.:cn para transportar Jos 1ncnsajes y 

sin los cuales. la conn1nicació11 radiofónica no' lograria 1u10 de sus objetivos. llegar 

aJ público radioescucha y tratar de tener un contacto pcnnancntc con él. 



l. El proceso de co1ntmicación 

Para abordar la co1nunicación radiotOnica y e\ proceso de co1nunicación que en ella 

se da.. es necesario rescatar algunos de los conceptos básicos tales como: 

comtu1icación .. lcnbY\laje y n1edios de co1nunicación que nos permitan acercamos al 

estudio de la con1unicación humana. 

El presente capitulo es abierto. trab~iando prccisan1ente sobre aquellos conceptos 

que nos pcnnitan ret1cxionar sobre el significado de la palabra cotnunicación .. ya que 

ella brinda una g,aITla de posibilidades que nos remiten a pensar en las diversas 

formas en que el hombre ejerce esta actividad. 

Todo ser vivo se comunica e incluso las investigaciones sobre este rubro aseveran 

que los anitnalcs así lo hacen respecto a su ra7 ... a. a su sexo y al an1biente en que se 

desenvuelven~ las plantas se relacionan con sus congéneres por medio de los 

alimentos que las nutren o de aquellos otros con las que se desarrollan .. el ho1nbre 

pues .. no es la excepción. Desde que ha cobrado tal denominación .. ha tenido la 

necesidad de compartir con los otros lo que en su tnicrocostnos sucede .. de externar 

sus sentimientos. deseos. ideas y necesidades ... para ello se comunica y se vale del 

lenguaje. el cual es su creación ... mismo que le permite entablar las relaciones que lo 

llevan a desenvolverse dentro de w1a sociedad y compartir las experiencias que lo 

han llevado a otros grados de evolución. 

E.1 presente capítulo retoma el concepto de cotnunicación que conlleva a su 

dinámica dentro de un proceso con sus diversos elen1cntos como son emisor.., 

mensaje., medio y receptor. Asin1ismo se ocupa de la importancia del lenguaje como 



6 

aquel factor que fusiona los clc1nentos anteriores que hacen posible la elaboración y 

el contenido del ntcnsaje. 

Finah11entc se dedica un apartado a los 1ncdios de con1unicación para que ello 

brinde la pauta sobre la cual girará la ubicación de la radio y su proceso. tema de 

esta tesina. 

l . 1. Con1unicación 

Todos tencn1os necesidad de compartir pcnsa111icntos y scnti1nientos. Nuestro ser 

está conformado para poder expresar lo que sucede en el propio microcos1nos. Los 

sentidos perciben. la n1cnte procesa lo captado y la convivencia que con los otros 

tenctnos permite cotnprcndcr el n1undo que nos rodea y del que forman1os parte. 

Los sentidos. la 1ncntc y la sociedad se conjugan. se mezclan y nos otorgan la 

dcnon1inación de ho1nbrc. Bajo este carácter nos dcscnvolvctnos y hacc1nos uso de 

esta triada gracias a la cotnunicación. 

En tanto ser biológico~ se contcn1pla al cuerpo humano con10 la 111áquina pertCcta 

donde la inlOnnación que las células poseen determina la vida. Lo que explica la 

cmnunicación entre las moléculas de un orgm1ismo~ "es aquella configuración de 

estímulos e i1npulsus que recibe el organis1nu y provoca una respuesta" l. 

Sin embargo~ el ser hu111ano no es tan sólo un cuerpo. Los griegos denominaron 

~ al ahna~ aquélla en la que conccntra1nos nuestras en1ocioncs~ nuestros 

scnti1nientos y experiencias. Todo ello se encuentra en la mente~ lo que nos pennite 

Andrc L\.voff~ El ser bioló~ico~ pág.~ 26. 
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apuntar que el hotnbre es n1ás que un ser biológico~ y dado que el individuo tiene 

sus propios pcnsatnicntos y fonna de ser .. que intcrcarnbia dentro de una sociedad. le 

atribuimos el factor social de su naturaleza. 

"El hon1brc requiere de otros individuos .. se realiza b'Tacias a otros .. 
los necesita para poder ser. Si esto es cierto. será una realidad que 
los hornbres por el hecho de necesitarse están conscientes de que 
toda relación lnnnana ilnplica una influencia reciproca ... el otro 
m~~ .. es para 111í una realidad. A esa realidad la voy a percibir por 
tncdio de w1a 1nc.ulitCstaciú11 .. si 1ni respuesta va con la expectativa 
de mnbos .. se puede decir que en ese momento es cuando él y yo nos 
unitnos para la búsqueda de un fin crnnún" 4

. 

Es pues el ho1nbrc un ser biológico. psicológico y social que 1nantiene contacto 

directo consigo y con su mnbicntc a través del intcrca1nbio de infonnación que se 

traduce en 1nensajcs que contienen ideas. scntinlientos y opiniones. Las áreas del 

sujeto son intcrdcpendicntcs en su desarrollo. 

El cerebro necesita de estimulas del inedia runbientc. sus n1cultades dependen de 

éstos. Las capacidades psíquicas se desarrollan dependiendo del brrado de relación 

entre el hombre y su comunidad. La vida social facilita el desenvolvimiento de las 

potencialidades del individuo. Estas relaciones e interdependencia son causa y 

consecuencia de la co1nunicación. 

Así observarnos que la existencia no es posible sin la connmicación. 

Constantc1nente dan1os respuesta a los estímulos generados en nuestro cnton10 

social. lo que nos pcnnite participar en el quehacer cotidiano de la hu111anidad. 

J. L. Fcrnándcz Sotclo. La cornunicación en las relaciones humanas, pág. 19. 



"'Comunicar significará trans1nitir infonnación .. es decir dar parle 
o hacer saber una cosa .. entrar en contacto con otro individuo para 
hacerle partícipe de lo que poseemos (ciertos conocitnientos .. 
estados de ánimo .. intereses .. deseos .. etc ... ). La calidad intbnnativa 
se reconoce por el grado de sorpresa que es capaz de generar en 
quien lo recibe"'.'\. 
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El contacto intOn11ativo se da a través de señales .. gestos. imágenes .. palabras .. entre 

otros .. mismos que t'Onnan parte de un código. Los códigos asignan funciones 

significativas a las señales. 

De \o anterior se desprende que ta comunicación es algo que hace ta gente con una 

intención determinada. No tiene vida propia .. ni existe magia en ella excepto la que 

ta gente le atribuye en la relación de comunicación. No hay ningún significado en el 

mensaje. salvo e\ que \e otorgan las personas. 

Cuando pretendemos estudiar a la comunicación. estudirunos a la gente 

relacionándola con otra y con sus grupos. organizaciones y sociedades. inlluyéndose 

unas a otras. lnfbnnando y siendo infonnados: entreteniendo y siendo entretenidos. 

por medio de ciertos signos que existen separadamente de cada una de ellas. 

El estudio de la co1nunicación humana se ha clasificado de la siguiente manera: 

"lntrapersonal cuando interactúa el individuo con su conciencia: 

interpersonal cuando interactúan dos sujetos~ 

lntra¡,'Tllpal ~estado entre los integrantes de un grupo; 

lntcrgrupal cuando el contacto es entre dos o 1nás grupos: 

Pedro Montaner,. Cómo nos comunicamos~ pp. 13-14. 
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Masiva o colectiva que se caracteriza por la interacción entre un gran emisor 

y el público; y la 

Social donde interactúan las estructuras socialcs"t'. 

Ahora bien .. la conn1nicación se tbnna de una serie de fases sin fin, por ello decimos 

que la con1unicación es un proceso. 

1.2. Definición del proceso 

El proceso de co111unicació11 es la sucesión infinita de la interacción de los 

componentes que lo integran. No tiene limites.. sus partes interactúan y se 

desarrollan prob'Tcsiva1ncnte7
• 

Hay que considerar que todo proceso es dinán1ico .. que no podemos hablar de su 

principio o fin, sólo por 111otivos de estudio y comprensión lo congclan1os, es decir .. 

" ... nos ven1os obligados a elegir detenninadas palabras y tcne1nos que ·congelar' en 

cierta tbnna el n1undo tisico. Trunbién nos ven1os obligados a dar prioridad en la 

operación a algunas palabras con relación a otras"K, por tal motivo. cuando nos 

acercamos al proceso de comunicación tenden1os a detenerlo para poder así._ 

descotnponerto en sus partes integrantes~ pero sin olvidar que dichos thctores nw1ca 

operan de 1nanera independiente~ cada una interactúa con tas dc1nás y afecta a ta 

otra. 

Guillermo Tenorio, Nociones de Co1nunicación. púg. 1. s.f . ._ s.l.n.c. 
En el anexo nÚincro uno se muestran diferentes ~ráficas sobre este proceso. 
Annand Mattelart, Los 1ncdios de comw1icación de masas, pág. 16. 
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Así. los contponcntes del proceso de co1nunicaclón están en interrelaciones 

dinfunicas que actúan sobre si misrnas. donde " ... debernos prestar atención a 

clcrncntos tales co1no: ¿quién .. por qué y con quién se está co1nu1ticando? qucrctnos 

listar los elementos d~I proceso de co111unicación que hcn1os de to1nar en cuenta 

cuando a) iniciarnos la conumicación .. b) rcspondc1nos a ésta o e) servimos como 

observadores o analistas de ella"''. 

Este proceso asimismo se realiza por 1nedio de tres componentes básicos que son: 

el e1nisor. el tnensajc y el receptor. Estos elcn1cntos contc1nplan que: "la fuente 

puede ser una persona (que habla. escribe. dibuja o hace gestos) o una organizacíón 

intbnnativa (un periódico .. una casa editora~ una estación de televisión o estudio de 

cine). El 1ncnsajc puede to1nar la fom1a de la tinta del papel. de las ondas sonoras 

en el aire. de los unpulsos de la corriente eléctrica o de cualquier otra seilal cuyo 

significado pueda interpretarse. El destino puede ser Luta persona que escucha~ 

observa o Ice~ un 111icmbro de un grupo o un grupo que discutc" 111
• 

El emisor es ta1nbién quien ernite un rnensaje codificado. El receptor es quien 

decodifica dicho mensaje y da una respuesta it.7t.mln1cntc SÍ{:..'llificativa. En este 

sentido hay que tener presente que la conuu1icación hwnana siempre lleva una 

intención determinada consciente o inconscientcrncntc. 

Ibidem, pág. 1 8. 
Florence Toussaint~ Crítica de la información de 1nasas~ pág. 19. 
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Otro elemento que tOnna al proceso de con1unicación es el medio. el cual sirve de 

transporte al mensaje y del que nos ocuparc1nos con un poco de rnás atención en 

otro apartado. 

Cerremos esta sección diciendo que el proceso de cornunicación es la interrelación 

dinámica y sucesiva que se da entre un en1isor. un mensaje. un medio y un receptor. 

Este proceso es fundamental para que se lleve a cabo Ja interacción entre los seres 

humanos y el entorno del que fonnan parte. todo ello hay que tornarlo en cuenta 

dentro del proceso de con1unicación radiotOnica. 

1 .3. Lenguaje 

Ya cstipulan1os Jo que por cornunicación se con1prendc y el motivo por el cual se Je 

denomina proceso. Entrcn1os a continuación a indicar Jo que se rnaneja por Jen,6'1.lajc 

y la manera en que se asocia a la comunicación. 

El len.guaje se desarrolla con el hombre. Para expresar las cosas rnás hermosas o 

bien las n1ás dolorosas .. para cornpartir las reflexiones sobre el mundo .. para llegar a 

la comprensión de otro. l Iaciendo uso de sus aspectos biológico .. psicológico y 

social .. el hombre crea el lenguaje y con él IOb7a la sobrcvivencia a través de Ja 

comunicación. Lenguaje verbal y no verbal se cornplementan y ninguno demerita la 

función del otro. 

Tenemos pues .. que el lenguaje es la tacultad del ser hwnano para con1unicarsc con 

sus semejantes valiéndose de signos que él 1nisrno ha inventado de con1ún acuerdo 

con todos aquellos seres con quienes vive en sociedad; seglm I Iobbes "en el 

lenguaje está contenido el saber .. el sentir y querer del hombre. Buscando., 
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hurg.ando. averiguando cuanto el hombre expresa. es factible aclarar los problc111as y 

encontrar soluciones" 1 1
• Por rncdio del lenguaje, ir.:1 individuo transn1itc, recibe y 

co1nprende n1ensajes. Su contenido está confon11ado por ideas. senti1nientos y 

acciones. 

"Nada está separado del lenguaje~ cada clctnento se revela 
como parte de su totalidad. A pesar de que es natural asumir 
que el lenguaje se tOrn1ó gradualtnente. su verdadera invención 
sólo pudo haber ocurrido de súbito. El ho1nbre es ho1nbre 
sola1ncnte por el lenguaje. pero para haber inventado el 
lenbruaje tuvo que haber sido hombre" 1z. 

Al nacer et lenguaje con el hombre y de sus necesidades de comunicación .. éste se 

va desarrollando conjuntaincntc con el ser hun1ano., pues "Aún cuando era animal. 

el hombre ya tenía un lenguaje. Expresaba todas las sensaciones salvajes .. violentas 

y dolorosas de su cuerpo .. así co1no las pasiones profundas d\!: su ahna .. dircctmnente 

con chillidos .. gritos y sonidos salvajes inarticu\ados" 14
• 

Con la evolución biológica.. psicológica y social del hombre, se transforn1ó el 

lenguaje .. "primero thc la co1nunicación táctil a través de la cual se transmitía la ira. 

la piedad .. el amor. El homínido tenia la mano., instn1mento de donde naccria la 

inteligencia .. obediente a la fuerza telúrica que le iJnpelia a comunicarse. Era su 

aparato emisor y también disponía de un aparato receptor.. la piel~ órgano de 

comunicación altatnente co1nplcjo., tnultifonnc.. con una inn1ensa gan1a de 

operaciones" 14
. 

Thomas Hobbcs, El Lcviatún, püg. 23. 
En1st Físcht:r, El lenguaje~ pág. 45. 
Jbidcm, pág. 55. 
José Acosta Montoro~ Periodismo v literatura, pág. 73. 
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Al ir el individuo descubriendo paulatina1ncntc el uso que podia hacer de todo su ser 

para entablar la relación consigo y con el inundo~ es cuando va superando 

suficientemente las señales anin1alcs y la repetición y ritualización de los actos. 

consiguiendo dar un gran salto hacia arriba para alcanzar el estado completamente 

humano 1
\ en que es capaz de transfonnar su cuerpo y ambiente l.!11 lcnbruaje para 

suplir la necesidad de dar participación al otro de su comportan1iento en el que se 

encuentran sus estados de ánüno. 

El hombre empieza así a dar significado a todas las cosas. Con el desarrollo de sus 

capacidades mentales logra pasar de lo concreto a lo abstracto y el lenguaje amplia 

su horizonte para transmitir ideas y emociones y para comunicarse simbólicamente. 

fo"inalmentc.. el grito cobró significado dando lugar al nacinlicnto de la palabra y 

luego a la escritura .. en que el hombre ya capaz de designar .. desarrolla la 

posibilidad de distinguir y cotnicnza a comprender. 

Tenemos entonces que al ser el lenguaje todo aquello de lo que se ha valido el 

hombre para comunicarse .. sirviéndose de él en cualquiera de sus rnanit'Cstaciones .. 

se puede hablar de varios lenguajes que están en juego para lograr la interacción del 

individuo con él y con los otros .. que cumplen una necesidad connatural en la 

especie humana: la vida en sociedad .. en que el desarrollo del lenguaje oral y escrito 

abrió un gran cambio hacia la comunicación del ser hu1nano.. brindándole la 

capacidad de ser 1nás concreto. 

" Cfi-... Lewis Mundford .. De las señales animales a los sin1bolos humanos,. pág. 
ó2. 
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Para abordar el estudio del lenguaje se han propuesto dos grandes categorías de 

clasificación: lenguajes verbales y no verbales. En el primer n1bro está el uso de la 

palabra en cualquiera de sus 1nanitCstaciones: en el segundo cncontra1nos el uso del 

cuerpo, la rni111ica. la ilnagen y el sonido. 

Al respecto Fcm1ccio Rossi-Landi señala: "í-"uera de las lenguas como sistemas de 

palabras y del uso que se hace de ellas para trans111itir lenguajes verbales, tarnbién 

existen lenguajes no verbales. no lingüísticos (debería decirse 1nejor no lingüales) 

.las costun1brcs., los ritos., las 1nodas., las reglas de cortcsiu" 1
"". 

De esta 1nancra. podemos afinnar que el hon1brc se comunica con su propio 

comporta1nicnto. Pensemos en los gestos y el valor sígnico de los objetos y de sus 

relaciones en cualquier situación dada. Todas las cosas orientan nuestra vida 

cotidiana. 

Ahora bien .. siendo el sujeto un ser biológico y dada su continuidad con el mundo 

aniinal. podernos decir que dentro del lenguaje no verbal también se encuentran las 

señales que éste entite para co111unicar los deseos de su instinto. dcrnostrando 

han1brc o deseo sexual. afinnando de ntancra conductista su propio territorio para 

defenderse de cualquier a1ncnaza. 

El lenguaje es así .. el tncdio del que se vale el ctnisor para elaborar y trans1nitir un 

mensaje. Por ello se dice que cada tncdio tiene su propio lcnhTt.tajc y se vale de 

Ferrucciu Rossi-Landi. El lenguaje co1no trabajo v corno 1nercancía. pp. 
63-66. 
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tnanera particular de éste. Lo anterior hen1os de tenerlo presente a la hora de 

enfrentar la conumicación radiofónica ya que dentro de ella se hacen presentes el 

lenguaje verbal y no verbal: 1núsica. efectos. el sonido en si~ que unidos extcn1an lo 

que el c1nisor. en un 11101ncnto dctenninndo quiere expresar y co1nunicar. Cerrc1nos 

nuestro pritner capitulo haciendo algunos c0111cntarios sobre los 111cdios de 

cu111u11icación. 

l A. Medios de co1nunicación 

Todos los recursos que el ho1nbrt: utiliza para comunicarse son considerados 111cdios 

de co1nu11icación~ son ellos el transporte de los mensajes en el tietnpo y en el 

espacio. Gracias a los 1ncdios de co1nunicación es posible que los n1ensajes se 

transtnitan. registren. conserven. reproduzcan y amplifiquen. 

Para co111unicarsc el en1isor elabora un tncnsajc dctenninado valiéndose del 

lenguaje. n1isn10 que tan1bién está en función del receptor para poder intt!rpretarlo. 

El 1nensajc. una vez que ha sido codificado se vale de algún n1edio para alcanzar a 

su destinatario. efectuándose con ello otra fase del proceso de co1nunicación. 

I !ablando técnica111ente se dice que el 111edio de cotnunicación es prccismnente el 

transporte del ntcnsaje. pero si contentplainos la perspectiva socio-cultural. dcciinos 

que el n1cdio de conn1nicación es cualquier recurso c111pleado con fines 

cotnunicativos. 

"Los nll.::dios de co1nunicación pueden ser definidos desde una 
perspectiva técnica o especifica y desde otra an1plia o social: 
ésta engloba a la prilncra. La perspectiva técnica concibe a los 



inedias de co111unicación co1no los soportes y los transportes 
de los mensajes o las respuestas. o de a1nbos. Dichos medios 
de comunicación están condicionados por los aspectos socio
culturales de cada sistcnm social. los 111cdios de con1unicación 
son todos aquellos recursos que sirven o se utilizan para con1u
nicar"17. 

16 

Así tcncn1os que los 111edios de con1uñicación son 1nuy variados. pueden ser .. 

siguiendo 1a propuesta de Guillcn110 Tenorio: 

i) naturales 

ii) culturales. 

iii) tecnológicos privados 

iv) tecnológicos públicos y 

v) sociales. 

i) Dentro de los naturales se encuentran todos los inherentes al ser hutnano .. 

valiéndose del lenguaje oral )' 111i111ico. 

ii) En relación a los culturales cncontnunos a todos aquéllos c1nanados de la 

cultura y que permitan rornpcr la barrera del ticnl.po y del espacio. 1 labla1nos en 

esencia de la escritura en ctmlquicra dt.: sus presentaciones: libros. revistas_ prensa. 

bibliotecas. bancos de <latos. cte. 

iii) Sobre los h!c11ológ1cos privados se apunta que son aquéllos derivados de la 

tecnología y ro1npcn las li111itantcs generadas del tic1npo. del espacio y de Ja 

17 Guillcnno Tenorio. Con1unicació11 v cornu11idad universitaria. p.úg. 90. 
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distancia. Ejemplo de estos medios son: el fax. el telé¡,'Tafo. el telétbno. la 

computadora. la radio de onda corta y banda civil. 

iv) Tecnológicos públicos son aquellos centros industriales que producen y 

distribuyen n1ensajes a t.rrandcs colectividades con rapidez. Aquí ubicatnos al cinc .. 

la prensa .. la radio y la televisión. 

v) Los inedias de co1nunicación sociales aparecen con la misma sociedad e 

integran a todos los anteriores. Se refieren a las cadenas hwnanas .. tradiciones .. 

costu1nbres y a In sociedad misma. 

Trasladar el mensaje es la fUnción de tos medios de comunicación. En este caso. 

en los n1edios de comunicación colectiva y especiticamente en la radio. el mensaje 

es runpllficado: los sentidos se extienden para alcanzar a una colectividad 

determinada que es el receptor. Los 1nedios de comunicación pennitcn emitir y 

recibir mensajes .. en ello radica su importancia. 

"Al entender a los medios de con1unicación (dimensión social) 
como todo recurso que sirve para la comunicación y al mismo 
tiempo como elementos componentes de la sociedad (el 
complejo tejido de interacciones sociales) .. también se entiende 
que cada uno de estos tncdios contiene a otros. y a su vez .. forma 
parte de otro medio de co1nunicación mayor. así sucesivruncnte 
hasta integrar un sistetna social de 1ncdios .. entre los cuales se 
encuentran los medios de co1nunicación masiva" 111

• 

Entre los tnás sobresalientes 1ncdios de co1nunicación encontra1nos: la prensa. la 

televisión y la radio siendo ésta últin1a principal tema del siguiente capítulo . .. ldem. pág. 73. 
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2. La Radio 

Introducin1os a la co1nunicación radiofónica i1nplica reflexionar sobre aquellos 

aspectos que hicieron al individuo buscar una nueva alternativa para lot;.7Tar la 

relación con otro. 

En este segundo capítulo se pretende rnarcar algunas pautas que nos ayuden a 

puntualizar. postcrionncntc. una propuesta para intentar analizar la comunicación 

radiofOnica y su respectivo proceso de conu1nicación. Así. este espacio se 

confbrma por dos apartados en los que se trata pri1ncramente el desarrollo de la 

radio co1no 111cdio de co1nunicación. para cerrar. en el segundo n1bro. con las 

funciones que dicho tncdio de co1n1u1icación colectiva curnple. 

En el pritncr rubro observarnos que el desarrollo de la radio incluye algo más que 

lugares y ICchas~ sci\alando ho1nbrcs 111ás que.: 1101nbrcs en quienes podc1nos percibir 

inquietudes. anb'"llstias y rellcx.ioncs. con los cuales nos fusionamos en el n1omcnto 

de intentar comprender sus 1notivacioncs. cuya pasión tiene la magia de hacen1os 

'1ibrar cuando imagin::unos el instante en que sus logros se concretizaron. logrando 

asi la trascendencia a través de sus aportaciones. 

Nuestro segundo rubro dedica unas cuentas líneas a los ho1nbrcs que hicieron 

posible el nacimiento de este 1nedio de cotnunicación que pernlitc a algunos sujetos 

estar aco1npañados por algo 1nás que un perro. un volante. una escoba y/o un 

recogedor y concluye con el logro ya materializado y sus funciones desarrolladas 1
'
1
, 

así como su utilización en sociedad. 

El anexo nluncro dos n1uestra una crunologia sobre el desarrollo de la radio 
en el inundo y en México. 
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2.1. DesarroJlo 

Retrocedarnos nnís de un afio en el tiempo y viajemos af país de Alcrnania. para 

cnco11tran1os con J lcinrich RucJofph I lcrtz ( 1857- J 894 ). quien pudo detectar. 

producir ~- rncdir Jas ondas clectron1agnéticas en el arlo de J 877. techa que indicó 

que ya era posible enviar y recibir nicnsajcs sin cables. gracias a Jas ondas que 

producen Ja clcclricidad al ser lanzadas al espacio. 

Resulta que I krtz descargó una batería déctrica sobre ww bobina a la que se 

encontraban conectadas dos csfCras de n1et:.iJ n1uy cercanas una de la otr;L Cuando 

se provocó la descarga saltó una chispa de una c.:-stCra a otra. A cierta distancia 

l Jert.z sostenía un aro de nla1nbrc abierto. en cuyos cxtrcrno.s se hallaban otras dos 

boJas de n1etal a la rnis1na distancia cntrc sí que las prirncras. ./\ pesar· de que no 

había conc.xió11 entre cll<.Js. cuando una chispa saJtaba entre el pri1ncr par de csfCras. 

otra lo hacia en el segundo. 

Unos sicrnbran y ofros cosechan. r lcrtz logró producir las ondas que un señor 

lhunado CJark J\,fax\vcll ja111ás logró ver~º. l\;la."\'.\VCJJ habla elaborado un tratado 

sobre electricidad y 1nagnctisn10 donde cnsci\ó a reducir todos los fCnórncnos 

cléctrornagn..!ticos a tensiones )' rnovi1nicruos. pcro todo cJJo dentro de una 

abstracción que sólo llegó a concretizar eJ fisico gcnnauo. quién den1ostró que las 

ondas de energía ckctrica pueden ser lanzadas al espacio y tan1biCn recogidas. 

adcruás de ser irradiadas o ro:1diadas. crnitidas en todas direcciones. 

Un esbozo iJ rnayur dctaJJc de estos pcrsonujcs se n1ucs1ra ta1nbiCn en el 
anexo dos. 
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En 1-Jcrtz .. se centra el csfuerLo de rnuchos ho1nbrcs que dieron parte de sus vidas a 

fhvor de Ja ciencia y del avance de la hurnanidad. Noches en vela .. gastritis crónica .. 

caida del cabello e irritabilidad~ unidas al c1npet10 .. disciplina y creatividad brindaron 

la pauta para que ho:v podan1os hablar de radiodifusión partiendo de las ondas 

hertzianas. 

Estas ondas recibieron asi .. el nornbre de su productor y al sist~ma de comunicación 

sin alambres ni cables se Je lla1nó inalárnbrico. Se hizo entonces preciso utilizar un 

lenguaje para esta nueva invención y "los inquietos estudiosos de la lengua fueron 

precisando términos y pensaron que el nuevo medio de conumicación debía 

llatnarsc: Radio por las radiaciones eléctricas~ tele por las grandes distancias y 

h'Tafia por las señales y los signos":i. 

Así nació la palabra tclcgratia. pero co1110 bien nos dice Marco Vinicio en su libro 

k.91nunica_cjQp_j¿.~~jp__t_Q_!tj_~_n. no pasó nntcho ticn1po sin que se advirtiera que en ese 

sistenta no se lec alguna escritura. sino que se escuchan sonidos. por ello se cambió 

ta tcnninación gratia por tOnía. que significa voz o sonido. logrando con clJo 

identificar con rnayor precisión al nuevo sisterna. 

A Ja telefonia se le conoce hoy co1no radiodifusión. cuyo apócope es radio. Una 

vez que hctnos tocado rápidantentc el origen de la ·palabra radio entremos en el 

rubro de su desarrollo a través de la evolución del hornbrc en sociedad. 

Primcrantcntc se11alcmos que la radio no nació con10 rncdio de connmicación 

colectiva capaz de mandar un 1nensajc a una colecti\f;dad dctcn11inada .. sino como 

Marco Vinicio, Co1nunicación radiofónica. pág. 30. 



.· 

21 

un medio que podía poner en con1w1icación a dos sujetos en circunstancias 1nuy 

particulares. Esta nació por la necesidad de mantener un contacto .. de co1npartir 

experiencias y de intercambiar pcnsa1nientos .. sentimientos y opiniones con aquéllos 

que se encontraban desquitando et sueldo en alta mar. 

Allá, perdidos en la itunensidad del mar. donde el ciclo y el agua se tnczclan .. donde 

las estrellas 1nuestran el camino y donde las palo1nas no llegan con ra1nitas para 

mostrarnos tierra seca .. ¿cómo saber si el ser querido se encuentra bien? ¿cómo 

saber cuá.1 es la n1cjor opción para el negocio?. La invención de la radio fUe 

inducida por la necesidad de comunicarse. 

El nacirniento de la radiodifusión .. St:,b.-Ún algunos autorcs22.. fue posible gracias a los 

sigt1ientes postulados: 

a) La necesidad de encontrar un n1edio de comunicación a través del mar. 

b) Los descubrimientos científicos que podían hacer posible la utilización de la 

radio y 

c) Los medios utitiu'l.dos hasta ese momento para comunicarse a distancia: el 

telégrafo y el tclétbno. El primero podía enviar mensajes a distancia pero no 

podía enviar voz~ el segundo podía enviarla pero en esos tiempos~ emisor y 

receptor tenían que estar unidos por un cable. 

Pues bien. muchos son los llamados y pocos los elegidos. en la radiotelefonía o 

radiodifusión postcrion11cntc llatnada~ es dificil establecer quien fue su verdadero 

Mclvin <le Flcur espccífican1cnte es uno de ellos2 cit. pos., Cristina Rotno Gil, 
Introducción al conocitnicnto y práctica de la radio .. pág. 25. 
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p3dre. Lo cierto es que no debcntos perder de vista que la radioditUsión surgió 

h>-t"acias a los talentos y experiencias generadas por muchos científicos que 1i..ieron 

haciendo posible el sonido radial. 

Edison. Marconi .. Max\.vell. l lcrtz. l3cl1. Morse. Faraday. Popóv y ¿,cuántos n1ás?. 

De1nos un breve espacio para hablar de manera general de estos personajes. 

Uuillenno Marconi ( 1866-1932). joven italiano que un buen día se encerró en 

su habitación para hacer cxpcritncntos. En 1894 hizo sonar una cmnpanita 

utilizando ondas hertzianas producidas por uno de sus aparatos. Un año rnás tarde 

envió scfiales desde su rccá111ara .. señales auditivas. claro. hasta un parque cercano 

ubicado a un kilótnctro de distancia. 

Cuentan las crónicas que los progenitores del buen Guillen110 promovieron el 

descubrilnicnto de su hijo con la compañía telct..YTáfica de Italia .. pero ésta no vió una 

utilidad inn1ediata y no 111ostró interés alguno por establecer nexos con los Marconi. 

por lo que ellos decidieron platicar al respecto con los ingleses quienes tenían la 

1nayoria de sus negocios relacionados con los barcos. 

Así Marconi y el jefe del correo británico. Willia1n Preccc. realizaron una serie de 

cxpcrünentos de transn1isión a distancia y lot,'Taron abarcar hasta nueve n1illas. El 2 

de junio de 1 897. Guillcnno Marconi obtuvo la primera patente para enviar señales 

a través del espacio. 

Las trans1nisioncs siguieron una tras otra. cada vez con tnayor efectividad al grado 

de despertar la atención de la Reina Victoria. quien brindó su apoyo al científico 
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Marconi. En 1898 .. las costas inglesas y francesas se unieron con sciiales de radio-. 

El éxito de las transmisiones efectuadas le brindó a Marconi el reconocimiento 

internacional y en 1899 .. respondiendo a una invitación hecha por el periódico New 

York 1 Ieratc! .. probó nuevos aires en Los Estados Unidos. Ahl fundó una compañia 

para explotar sus patentes .. ln cual se convertirla veinte años después en la ~!J_j_q 

Corporation of An1crica (RCA Victor). 

1903 es un año importante para la radiodifusión y para los boletines .. sin pasar por 

alto el incremento a las cuentas de Marconi .. ya que en dicho año .. a bordo de tut 

barco que se encontraba navegando se recibieron noticias desde Inglaterra y 

Canadá .. lo que brindó la ocasión de escribir un boletin para los viajeros. En e5<."1 

ocasión debutó la radio cotno medio de comunicación que informa veraz y 

oportunamente sin tener la vista fija. 

Es necesario mencionar que las trans1nisiones realizadas por Guillermo Marconi 

eran efectuadas en clave morse .. la hazaña de transmitir la voz a distancia y sin cable 

fue gracias a Reginald Aubrey Fassendcn. 

Reginald Aubrcy Fassenden ( 1866-1932). fisico canadiense. logró en 1900 

transmitir voces desde una torre a otra .. a una distancia de 1600 111etros. En 1906 

transmitió por primera vez la voz a distancia y sin cables. El principio que motivó 

sus experimentos fue el siguiente: "la transn1isión no debía ser base de una onda 

discontinua .. como la utilizaba Marconi .. y por lo tanto sólo podía transmitirse en 
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clave: la onda debería ser continua en la que la voz debe ir ·cabalgando'. Fassenden 

IOb'TÓ hacer esta onda e inventó un dclcctor n1üs sensible que la pudiera car}tar":!J. 

Entre abrazos. risas. llanto y varios borrachos .. la noche de Navidad de 1906 los 

operadores del barco 11.rüt_c_c_l__f'_:r1,_1_i! recibieron una señal en clave Morse .. que los 

prevenía para captar un mensaje especial. Pocos minutos después sus oídos fueron 

irnpactados por la ticn1a voz <le una rnujcr que cantaba dulccn1cntc. Al instante 

corrieron a dar aviso a los oficiales y resto de la tripulación. Cuando hasta el perico 

estuvo congregado en la cabina. la voz de la tCrnina se perdió en el silencio .. siendo 

éste intcmunpido por la voz quebrada de un hon1brc quien leía frab'Tilentos de la 

Biblia y deseaba a todos una tCliz Navidad. Era Rcginald Aubrey Fassendcn. 

Después de su mensaje navidcfio .. Fasscnden pidió a sus escuchas que le enviaran 

cartas .. pro1nctiendo otra cn1isión. La respuesta de los marineros no se hizo esperar~ 

¿quién podría habc:rse negado a plas1nar por lo menos su huella dib..jtal sobre una 

hoja .. después de haber presenciado tan magno acontccilniento?. 

Los expcrilnentos se siguieron gestando en varias partes del mundo_ En 1906 se le 

prendió el bulbo a un ¡,.'Tingo llamado Lee de Forest ( 1873-1961 ). quien perfeccionó 

el sistema de Marconi y creó un audión. triodo o bulbo de tres electrodos que 

transfOrma la electricidad en sonido. 

Las transrnisiones de Lec de Porcst se realizaron tornando co1no receptores a los 

111arinos. a quienes gustaba deleitar con ntúsica. En 191 O desde la ()pera 1 louse de 

,, 
Ma. Cristina Romo Gil. Op. Cit., pág. 34. 



25 

Forest realizó un control remoto de una tltnción de Enrico Can1so (cantante italiano 

de ópera). 

Muchos tUeron sin duda los hontbres que contribuyeron al desarrollo de la radio 

continua y sünultánemncnte: el ruso Alexandre Popóv~ el holandés Philips. el 

escocés Alexander Graham l3cll; Edison. Faraday. Morse. Maxwell. por citar 

algunos. No siendo nuestro objetivo el elaborar un breviario. bástenos con recordar 

estos nombres que nos remiten a grandes personajes. Por los ausentes guardemos 

un segundo de silencio y cerremos el espacio dedicado a los hombres de la radio~ 

con un individuo a quienes los estudiosos de la materia conceden una importancia 

singular por haber sido él. quien dió la pauta para que la radio fuese dirigida a 

amplios públicos. Nos referimos a David San1otT. 

David Samoff ( 188 1-197 1 ). ruso criado en Ja ciudad de Nueva York. donde a 

temprana edad comenzó a trabajar en la tclctOnía. Su hrracia radica principalmente 

en que hacia el año de 1916 escribió un rnemorándmn .a su jefe en la General 

Marconi .. en el cual exponía a la radio como aparato que podría estar en el hogar. 

Maria Cristina Romo Uil rescata el contenido de dicho escrito .. mis1no del que 

extraemos un fragmento .. de su libro anterionnentc señalado y que plas1namos a 

continuación: 

"I le concebido un plan de desarrollo que podría convertir a 
la radio en un elemento de esparcilnicnto hogareño. La idea 
consiste en llevar la música a los hogares mediante la trans
n1isión inalá1nbrica. Aunque esto ya ha sido intentado en el 
pasado mediante el uso de cables .. su fracaso se debió a que 
los cables no se prestaban para ese fin. La radio en cambio 
lo haria fhctiblc ... al receptor podría dárselc la fOnna de 1u1a 
sencilla caja de rnúsica radiotelctOnica .. adaptándola a varias 



. · 

longitudes de onda .. de modo que pudiese pasarse de una a 
otra con sólo hacer girar la perilla o apretar un botón ... Ubicada 
sobre la rnesa en la sala .. haciendo girar la perilla se escucharía 
la música transmitida ... El misrno uso podría hacerse extensivo 
a otros carnpos .. corno por cjernplo escuchar confCrcncias: tam
bién podría propalarse y trans1nitirse .. recibirse simultáneamente 
acontecin1icntos de in1portancia nacional. Los resultados de los 
partidos de bcisbol"; 
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Como suele suceder .. la propuesta de nuestro amigo n1so fue declarada inoperante. 

En 1920 San1on· reelaboró su 1ne1norándum para enviarlo al presidente de la RCA 

Víctor .. quien no le totnó la menor iinportancia~ negándose con ello la oportunidad 

de ser Ja primera estación radiodifusora con pern1iso de difUndir públicamente. 

Fue la estación KDKA de la Westing!1ous~. la elegida por la historia para abrir la 

era de la radiodifUsión reglamentada. El 2 de novietnbre de 1920 salió al aire como 

la primera estación tOnnal autoriza.da. 

De 1921 a 1923. Estados Unidos fue semillero de radiodifüsoras. Por su parte Jos 

ingleses el 4 de novien1bre de 1922 estrenaban las instalaciones de ta naciente 

British Broadcasting Company !BBC). Total que para estas fechas. la radio ya 

estaba al alcance de todo el inundo . 

Llegó el turno de dejar de lado a Jos hombres y sus experimentos y pasar al rubro de 

aquellos hechos concretos que han marcado Ja pauta del desarrollo de la radio 

dentro de la sociedad. 
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Sigainos las etapas sugeridas por Angel Paus en su libro ha radio: introQll_!:_ciún a u11 

medio des<;onocjdo., donde expone la evolución de la radio en seis etapas~ rnisrnas 

que resumirnos e intcqJrctan1os a continuación: 

Ratlio-d!lú...,·u'in. Es ésta la prirncra etapa donde ubicarnos la difusión a distancia que 

se cfCctuó tan sólo para co111probar que era un hecho posible~ aquí aparecieron las 

prirncras ernisioncs regulares. En csh: rnarco tmnbiCn se incluyen las transrnisiones 

iniciales que se hicieron en las nacientes estaciones y que cn esencia contenían: 

noticias o n1úsica. pero fuera de una progran1ación definida. 

Rucbo-11111tac1á11. Se presenta cuando las cstuciones licncn Ja preocupación de 

establecer una progran1ación. No desarrolla Jas posibilidades propiarncnte 

radiofónicas. sino si.: Jirnita a irnitar todas las fonnas preexistentes para difundir sus 

contenidos. <..."011 cJlo se quiere decir. por cjcrnplo. que las noticias son transrnitidas 

sin adaptación alguna~ son leídas corno si .se tratase de un periódico. Jos progra1nas 

n1usic.alcs corno si se estuviese en una sala de co11cicr10: la literatura es sirnplcmcntc 

leida y la palabra hablada. expuesta corno en un discurso. 

l\ún no se hacia uso de la recreación de mnbientcs ni de guiones. ni uso de 

cortiuiJlas~ chisp<..1s. silencios. cfi.:crus...,·1 l fasta Ja aparición dcl radio-tc.:atro o 

radio-cspcclc:ículo en 192·1 si.! plantee"> otro tipo de posibilidades. 

Ucullo-espectcÍL·u/o. St: ubica esta etapa curre 1930 y J 950. considerando que Ja 

radio tuvo un can1b10 radical. Se nos prcscnta c.:n tres lhsc.:s; 

Un m1ülisis detallado de cslos clc.:1ncnlos se brinda en el capítulo 3. 
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l) La más pura y a111plia. abarca hasta el inicio de la b'l.terra tnlmdial. 

2) Se ubica en pleno desarrollo de esta contienda. 

3) Es la n1ús pequetla y se inicia inmcdiatmnentc después de haberse tcnninado 

el contlicto. 

En la década de los treinta.. la radio comenzó el uso con1binado de aquellos 

recursos que hoy deno1nina1nos radiolOnicos y que se observarán con n1ás detalle en 

el capítulo 3~ nos retCrimos a la voz. la n1úsica y ct'Cctos .. y tuvo la necesidad de 

recrear de alguna 111anera la realidad sonora del radioescucha. 1nis1na que permite la 

evocación de otras realidades. 

La audición ya no se hacía de n1ancra individual. El receptor de galena que se 

escuchaba personalmente tite sustituido por un aparato de manera que lograba 

congregar a 1nucho.s.. cuyo lugar de reunión dentro de la casa correspondía 

gcnerahncntc a la sala. 

En los Estados Unidos de Nortea1nérica .. los políticos comenzaron a interesarse en 

la radio .. al igual que los co1ncrcios. En 1934 .. las agencias de publicidad dominaron 

las estaciones de radio. Un tercio del tiempo era comprado por c11as. 

Los progrmnas de noticias se transn1itían fuera de ese ticn1po y se consideraban 

como un servicio de la estación. Las estaciones compraban el tiempo .. escribían los 

anuncios .. producían progratnas y señalaban contenidos. 

En esta etapa queda escrita la transtnisión del programa The Mcrcury Thcatn;~ .. el 30 

de octubre de 1938 .. donde se adaptó la novela de 11. G. Wclls .. La guerra de los 
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mundos. logrando con ello el señor Orson Wells. que los hijos del Tío Sam creyeran 

que eran invadidos por marcianos .. ocasionando el pánico general en los Estados 

Unidos. 

Empero.. no sólo en América la radio estaba tomando nuevos derroteros. En 

Europa. exactan1ente en t 934 .. los nazis austriacos se dirigieron a una radiodifusora 

para dar la versión de có1110 fue que tomaron el poder. 

La guerra permitió el mayor desarrollo de la infbnnación radiotOnica. Es durante esa 

época. que los prob'Tamas noticiosos atunentaron su nivel hasta un 30o/o. 

Radio-111usic and news (racllo 1nú...-ica y noticias)_ Esta etapa comprende de 1950 a 

1965 y se caracteriza por las consecuencias ocasionadas por la aparición de la 

televisión. A la gente ya no le interesa tan sólo oir lo que ya podía también ver. 

Además. la cinta y el disco pcnniticron la difusión de mejor rnúsica y con el1o ... Ja 

radio dió un paso atrás retornando la irnitación_ 

Se consideró que la mejor manera de contrarrestar la rnoda televisiva ... era centrarse 

en la intbrmación. Se observó que la recepción de los mensajes radiotOnicos ya no 

era colectiva sino individual. lo que brindó la oportunidad de tratar alJ;.7WlOS temas 

con más profundidad y comenzar a explotar las posibilidades de la radio en relación 

a la psicología del sujeto. Esto le otorgó a la radio un nuevo impulso. 

A lo anterior debc1nos a,brregar la aparición de la frecuencia tnodulada (FM) y todas 

sus aplicaciones. 
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Radio-tocadisco.\·, En esta tase se concentran Jos anuncios cornerciales y Ja ditUsión 

de las canciones del cantante de rnoda. por citar algunos. La invitación a 

cornunicarse para solicitar una 1nelodía para el ser querido se vuelve práctica 

comlu1. Predomina la llarnada n1llsica cornercial. 

Radio-co11111111cacuín. Conlleva cJ intento de contrastar tanta rnúsica procurando 

darle al radioescucha una posibilidad de extemar sus preocupaciones. tratando de 

abrir sus nticrófbnos para crear un tbro detenninado donde fi1era posible 

intercambiar ideas. sentimientos y emociones. 

Con e.sin etapa concluimos este apartado. en que se observa que la radio es un 

n1cdio de con1w1icación con posibilidades infinitas. que ha facilitado al sujeto la 

posibilidad de mantener relación estrecha con otros individuos en situaciones 

especificas y en que es usada de diversas maneras cumpliendo funciones 

determinadas, rnisrnas de las que nos ocuparemos en el siguiente rubro de este 

capítulo. 

2.2. Funciones y usos sociales de la radio 

¿Para qué sirve In radio? Entre una serie de encuestas realizadas._ 

encontramos las siguientes respuestas: 

"A n1í._ me sirve para hacer el quehacer de toda Ja casa._ porque con 
la rnusiquita y las puntadas del locutor. ni cuenta me doy de todo 
lo que hay que Jilnpiar y de repente yo n1isrna me digo ¡Qué barba
ridad! ya tcnniné". 

Emilia Artcaga. mna de casa. 



"Cuando el tráfico está de la chifoscamosc~ pongo la radio en 
cualquier estación donde estén platicando sabroso de cualquier 
terna .. para que así mi pas~jero no se desespere. platiquen1os de 
lo que vamos oyendo y yo lo pueda llevar tranquilo a su destino". 

Ray Bolaf'i.os. taxista. 

"Yo escuchaba el progrruna Buenos Días México. porque me 
orientaba .. porque siempre trataban difCrcntcs temas que la 
verdad me hatt ayudado mucho". 

Ambrosio Pérez. comerciante. 

"Tan1bién trabajo los sábados de las ocho de la mañana a la una. 
Dejo a mis niños solos desde las siete .. así que les dejo la radio 
lista para escuchar a 'Tod_g_'l_ohunen'. Cuando llego al trabajo 
pongo la radio en el mismo programa. que comienza a las ocho~ 
y le llamo a Marco para que les haga saber a ntis chaparros que 
llc¡,>Ué bien. Ellos también llaman al programa y me mandan 
muchos saludos o me dedican una canción. Así es como me 
quedo n1ás tranquila ... 

Rosario l-len1ández. maestra==~. 
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Para plantear la cuestión de las funciones y efectos de la radio .. remitán1onos a la 

Sociología de la Comunicación Colcctivq. la cual se interesa por los asw1tos 

empíricos. constantes y universales que se gestan. en este caso. dentro del marco del 

Los tcsti1no11ios citados pertenecen a radioescuchas de los pro,brran1as 
"Buenos Días México y a Todo Volumen" del Instituto Mcxicru10 de la 
Radio .. fUeron externados vía telefónica en octubre de 1996. Vide n1ayores 
datos sobre radioescuchas y prob--ra1nas consultados en el anexo número tres. 
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fenón1eno co1nunicativo derivado del c1npleo de los 1nedios de co1nunicación 

colectiva. 

L..-1\ So_ciolo--l:lliL4~ __ Jil_~_on:.i~u1j~-3~~j._Q!L{,..:_cIB!_~Ji~'-P· gira sobre el interés por describir y 

explicar la interacción que se gesta entre el individuo~ su sociedad y el 1nedio de 

co1nunicación colectiva~ incluyendo los co1nponcntes de la misma sociedad que 

pennitcn dicha co1nunicación. "Dado que la cotnunicación colectiva .. variante de ta 

con1u nicación indirecta~ es un hecho social 1nuy cotnplcjo y que el observador sólo 

lo percibe en partes del misn10 y diticihncntc al proceso en su conjunto~ se hace 

necesario dctcrnlinar cuál es el clc1ncnto más ctnpírico y representativo del 

fenó1neno al que se alude de la 1nancra más apropiada a lo que ocurre en la 

experiencia social por to que a comunicación colectiva se refiere. Este 

clc111cnto .... puede ser el uso de: un n1cdio de conuuücación colectiva .. bien en et caso 

de lus cnüsores o bien cn el ca.so de los receptores":". 

l)c esta inanera podemos co1nprcndcr que cfcctivmnente la t"adio intOnna .. orienta .. 

entretiene .. uco1npru1a .. educa y considerando a sus críticos tnanipula y enajena. 

Unas y otras cosas son verdad .. pero es necesario reflexionar al respecto y darnos 

cuenta que la radio no es ni buena ni mala .. siinple1nentc cs .. y si algo n1crecc 

nuestros juicios es e\ uso que de ella Sli! hace. 

Sobre la finalidad y objetivos de los n1cdios de co1nunicación colectiva .. Dcnis 

Mcquail acota en su libro .. lntu;>_Q.n~_ción--ª-1ª tcori€!-º1:: la cnn1uni.cación de 1nasas .. las 

Tenorio .. Soci.olouia ..... púg. 61 . 
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sib'Uientes funciones que pertenecen a la radio por estar ella inscrita dentro de ese 

medio: 

a) Infonnación 

Proporcionarla sobre los acontecimientos y condiciones de Ja sociedad y el 

mundo. 

Señalar las relaciones de poder. 

Facilitar la innovación .. adaptación y progreso. 

b) Correlación 

Explicar .. interpretar y comentar el sib-rnificado de los acontecimientos y de 

la intbnnación. 

Dar apoyo a la autoridad y las nonnas establecidas. 

Socializar 

Coordinar actividades distintas 

Creación o concenso 

Detenninación de las prioridades y asignación del status relativo. 

e) Continuidad 

DifUsión de la cultura dominante y reconocimiento de las subculturas y de 

Jos nuevos avances culturales. 

Forjar y mantener la comunidad de valores. 

d) Entrcteniiniento 

Proporcionarlo .. vía fbnnas de diversión o descanso. 

Reducir la tensión social. 
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e) Movilización 

1-Iacer cmnpaña a favor de los objetivos sociales en la estera de la política .. Ja 

guerra .. el desarrollo cconótnico .. el trabajo y a veces la religión. 

Los anteriores plantcan1ientos están hechos considerando a los inedias de 

con1unicación colectiva con10 los grandes ctnisores que se dirigen a 1nás de un 

receptor. Observe1nos a continuación los postulados que estudiosos de la tnateria 

han elaborado contbn11c a la hrratificación que los receptores obtienen al hacer uso 

de los 1nedios de conn1nicación colectiva .. los cuales sientan los pilares sob.-e los que 

concebi1nos la relación con1unicativa en radio. 

Para continuar .. rcton1c1nos lo expuesto en el capítulo priincro de este trabajo, donde 

entre otras cosas~ se dijo que el se.- humano está contOnnado por tres áreas: la 

biológica. la psicológica y la social. las cuales lo inteb,7Tan con10 individuo capaz de 

entablar relaciones dctenninadas gracias a la co1nunicación intencional que realiza 

cotidiana.111enh! consigo n1is1no. con los otros y con su n1edio a1nbiente. Para 

establecer sus diversas relaciones. el sujeto se vale de una serie de medios a los que 

se acerca esperando de ellos una utilidad especifica. 

El uso que hace el receptor de los inedias de connmicación colectiva incluye el 

deseo por satisthccr sus necesidades. Al respecto Abraha111 Noskin señala en su 

libro titulado El desarrollo de la co111unicacíón social: un enfoque metodológico 

cinco conjeturas elaboradas en l 94 7 por Katz~ sobre at1:..-unas 1naneras en que las 

situaciones sociales generan necesidades vinculadas con los 111edios~ entre las 

principales encontran1os las sib'Uicntcs: 
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Las situaciones sociales producen tensión y contlicto llevando a presiones 

cuyo alivio se etC:ctúa vía et uso de los n1edios~ adernás llevan a una conciencia de 

proble1nas., lo cual a su vez induce a la gente a buscar intbnnación relevante en los 

1nedios. 

Los medios de con1unicación colectiva pueden satistacer de manera 

complementaria. suplementaria o por sustitución. necesidades no satisfochas por las 

situaciones sociales de la vida real. Ahora bien., las situaciones sociales dan origen 

a ciertos valores cuya atinnación y retlterzo se fo.cilitan por una exposición 

congruente de los 1nedios. 

..... Las situaciones sociales proveen expectativas fhmiliares acel'"ca de artículos 

que son buscados para el consumo en los tnedios., de n1anera tal que se pueda 

111antener la me1nbresía a ciertos grupos sociales que valoran dichos artículos. 

Si a lo anterior añaditnos que "los medios de conn1nicación colectiva proporcionan 

un terreno común para la conversación de te1nas y eje1nplos que sirven de pretexto 

para manifestar las opiniones"27
,, podc1nos dcspl'"ender que utilizar los medios de 

co1nunicación colectiva~ es el acto intencional de ctnitir o recibir respuestas por 

conducto de dichos 1ncdios~ bien sea entre k's c1nisores o entre el público28
• 

La lista de conceptos sobre ft.mciones y usos de los tnedios de co1nunicación 

colectiva se puede hacer 111ás larga si recurri111os a otros autores. pero para los fines 

del presente trabajo puntualicc1nos que la principal función y uso de dichos 1ncdios 

27 M~uail, Op. Cit .• pag. 196. 
Cfr.~ Tenorio~ Sociología de la comunicación colectiva, pág. 60. 
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en general y de la radio en particular .. es la de comw1icar que a su vez lleva i1nplicita 

la intención voluntaria del e1nisor y receptor para relacionarse valiéndose de este 

1nedio con la finalidad de educar .. entretener .. etc ... que persigue satisfacer cualquiera 

de sus necesidades co111\1nicativas. 

Antes de finaliz..a.r este espacio es necesario n1encionar las li1nitaciones de la radio .. 

ya que ello nos brindará la oportunidad de con1prender el por qué de la 

retroali1ncntación que cierra el proceso comunicativo. El conocin1iento de las 

liinitantcs de este tncdio de co111unicación es fundatnental para tratar de entender la 

iinportancia del trabajo protCsional. 

Los puntos a considerar son la unisensorialidad .. la tmidircccionalidad .. la ausencia 

de público y la fugacidad del mensaje. 

La tmisensorialidad in1plica que el n1cnsajc llega solainente por un sentido., esto es 

por el oído. Esto conlleva a una especial atención del con1unicador para captar la 

atención del oyente. 

Debido a que los incnsajcs radiofónicos sólo nos llegan auditivarnente., nuestros 

1nensajes corren el riesgo de no ser captados ya que nuestro receptor es susceptible 

de ser distraído por los otros sentidos. 

Por lo que respecta a la unidireccionalidad .. ésta se refiere a que en la radio no 

existe un mensaje de reton10 equivalente a la capacidad de intluencia informativa 

que recibe el oyente. Este concepto será an1p1iado en el capítulo 4. 



37 

La ausencia del público se refiere a que aún cuando nuestro progra1na es elaborado 

tratando de contetnplar a un sector de la población en especifico. no se tiene la 

certeza de saber quien en realidad nos escucha. Unican1ente se sabe de la eficiencia 

de la con1unicación directa. cuando ésta se da "cara a cara" .. pues sólo así se 

ad'\licrten las reacciones de las personas a las que se dirige nuestro 1ncnsajc. 

En la radio no tenc1nos esa posibilidad. nuestro público está ausente no lo 1niran1os .. 

por lo tanto. desconoce111os si aprueba o rechaza lo que decin1os. 

La fugacidad del 1nensajc .. con10 su 1101nbre lo indica el sonido es pasajero .. esto es 

no pennanece. En radio no tcncn1os la posibilidad de repetir veinte veces una 

noticia o de explicarla tantas veces sea necesaria para entenderla. Por ello hemos 

de buscar ser concretos. 

Rcton1ando lo que ya se mencionó en el prin1cr capítulo .. donde se expone la 

necesidad del ho111brc de con1unicarse.. recorde1nos el principio de que la 

coanunicación es w1 proceso. Dcje1nos que la pasión de aquéllos que hicieron 

posible la invención de la radio nos c111briague e introduzcámonos en el tercer 

capitulo de esta tesina .. donde se expondrá el proceso de comunicación radiotOnica. 

con el objeto de con1prcnderlo para an1pliar sus alternativas y n1cjorar su calidad 

como medio de comunicación colectiva que fhcilita la interacción de los seres 

humanos. 



3. El proceso de co1nunicación en la radio 

Cuando hablamos del proceso de co1nunicación .. cita1nos su carácter dináJnico y sus 

partes integrantes fundarncntalcs.. tan1bién mencionamos que tan sólo Jo 

ºcongelamos" para fines de estudio .. ya que es pro~JTesivo y no tiene fin. 

Con el propósito de reflexionar sobre el proceso de con1unicación en radio 

reto1narc1nos dichos conceptos .. pero en esta ocasión acotando que nuestro c1nisor es 

el proi...JTa111a radiotOnico: el 1ncnsajc con1puesto por Ja intención con Ja que es 

realizado y el inedia tbnnado por Jos elernentos radiotOnicos reconocidos co1no 

música .. efCctos y voz .. cuyo uso está estipulado en rnuchos casos sobre un guión~ el 

receptor es el público radioescucha y la manera en que 1nanifiesta su opinión y 

reacción frente a los rnensajes enviados se concibe corno rctroaliJncntación .. n1is1na 

que es asentada en tcletbncn1as .. cartas .. y visitas .. la cual será analizada en detalle en 

el capitulo 4. 

Cuando se habla del proceso de co1nunicación radiotOnica intervienen en él .. el 

len,b7Uaje verbal .. tanto oral con10 escrito. El lenguaje no verbal es representado por 

los elementos sonoros: n1úsica y etCctos .. que conjw1ta e individualmente constituyen 

el lenguaje radiotOnico que estimula las tres partes constituyentes del ser hwnano 

simultáneamente.. lo cual pcnnite recibir y enviar 1nás de w1 mensaje y obtener 

varias respuestas. 

Sin perder de vista la anterior situación.. prosigainos con el tercer apartado 

reconociendo que el proceso de co1nw1icación es el resultado de varios procesos 
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efbctuados en su centro .. paraJela1nente por Jos cornponentes que le dan vida. entre 

los cuales eJ emisor es una parte vital. 

3. J. E1nisor 

EJ e1nisor es el factor que genera el 1ncnsajc .. es quien estn1ctura detenninada 

infOnnación y la e1nitc con Ja convicción de obtener alguna reacción específica. 

Con este clen1ento se inicia el proceso de comunicación. 

Su principal característica es la de construir Jo 1nejor que se pueda Jos elementos 

que se espera lleguen a provocar las respuestas deseadas. ya sea verbales o no 

verbales. El e111isor representa el prirncr acto de la cornunicación. ya que para que 

el ernisor establezca Ja relación con su receptor. que Je pennita el intercan1bio de 

infOnnación deseado. debe procurar Ja fidelidad. entendiendo por ésta. la capacidad 

de generar rncnsajes claros. precisos y concisos. cornprensibles en su totalidad que 

no den pauta a cualquier tipo de contirsión. 

C. .. on la intención de abordar el proceso de con1unicación en radio. se ha tomado 

con10 ernisor al prOb'Tama radiofónico en sí. considerando que para lograr transn1itir 

sus n1ensajes se vale de otros actores que tan1bién a su vez son en1isores y que por 

separado inician si1nultá.nea1nente otros procesos de co1nw1icación. nos ret'erimos a 

Ja voz~ música y efectos:!\ c1ue pueden estar integrados o no dentro de tui &'Uión 

radiofOnico. de ellos depende el éxito y acción de w1 prOb1Tatna de radio. 

,. Vide lnfi-a .• lenguaje rndiofónico (3.1.2). 
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El prograina radiotOnico., nuestro e1nisor., debe contcn1plar el hecho de que trata de 

relacionarse y de con1unicarse con 111ultitudes que lo escuchan y de las cuales se 

desprenden sectores especializados. Es necesario estar preparado para que lo que 

se diga y se co111uniquc sea c.:ntendido por el n1ayor núrncro de personas en el 1nenor 

tic1npo posible. 

El emisor centra su ah:nción sobre su receptor. Dentro de la con1unicación 

radiotOnica nuestros esfuerzos van dirigidos y orientados hacia un gran auditorio .. 

por ello hay que procurar que nuestros con1entarios sic1nprc trasciendan el interés 

personal. Los n1cnsajcs deben despertar el interés general abordando te111as de 

con1ún interés social. 

El reto del prog.rruna radiotOnico .. coino ctnisor .. es el de lograr "sintonizarse" con su 

receptor,. e] radioescucha. Es decir .. lograr que lo que se dice se entienda y lo que se 

escucha se co1nprenda y lo que se expresa e1nocionc e itnpacte,. involucrando al 

auditorio para que éste n1otivado .. responda y con ello la interacción se logre. 

3.1.1. El Programa de radio 

La hora de los corazones rotos .. la hora de los 13eatles .. la hora de las 

con1placencias .. la de las confesiones ... y de sesenta 1ninutos .. en sesenta 1ninutos se 

van los días y los años de una estación radiotOnica~ emitiendo 1núsica y 

co111entarios,. en algunas ocasiones .. de personas que desconocen el español y que 

carecen de tacto para tratar al auditorio. A ello no le llarnare1nos programa 

radiotOnico sino progra1nación. 
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Un pro&:rran1a radiofOnico obedece a una estructura dctcnninada.. donde 

efcctivrunentc. el ticn1po juega un papel in1portante. pero en fi.Jnción a Ja 

organización prevista por los objetivos planteados para cada e1n.isión. usando 

annónican1entc la voz. la 1núsica. Jos cfCctos y el silc!ncio. 

La creatividad hace a la radio en cualquiera de sus senderos .. la estructura en 

secciones. la concibe en prcproducción. la gesta en la producción y le da a luz en la 

postproducción. dándole la nalgada que pcnnitirá que su llanto sea 1=,'Tato al oído de 

111uchos. 

Los talentos de w1 equipo de producción se fUsionan dando lugar a que la 

sensibilidad les pcmiita cuidar de cada uno de los elc1nentos que confbnnan un 

progra1na radiotOnico. obteniendo asi, la creación de una i1nagcn. una atntóstCra. 

una retlcx1ón. una sonrisa ... 

El progra111a de radio rebasa la prot,-rmnación 111usical co111cntada, en tanto que Cste 

es 111ás elaborado en contenidos y objetivos~ ade1nás gusta hacer uso y explotación 

de su lenguaje y los recursos del sonido. dejándose llevar por la creatividad para 

lograr sus metas. que van rnás allá de anunciar canciones y hacer con1entarios. En 

una palabra .. no se habla sólo de irnprovisar sino de crear 
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3. 1 .2. El lenguaje radio!Onico 

El lenguaje radio!Onico está confonnado por la palabra. la música. los 

efectos y los silencios. 

La palabra. Al respecto señalatnos que la voz humana es el mejor elemento 

de expresión. Su uso va unido al contenido que se quiere expresar en relación al 

córno se quiere expresar. 

La n1úsica. La música co1no elemento del lenguaje radiofOnico tiene tres 

ti.tnciones básicas: puntuación~ an1bientación y recreación. Al respecto de estas 

funciones tenemos: 

i. Pw1tuación.- Se hace una comparación con los signos gramaticales de 

puntuación. 

i.i 

i.ii 

i.iii 

i.iv 

coma 

punto y se!,'llido 

punto y aparte 

subrayado 

golpe o ráfaga 

puente 

cortinilla 

música de tbndo 

i.i. Ráfaga.- Es un fragmento musical ágil y breve. 

i.ii Puente.- Marca o transición de tiempo o lugar. Su fuerza y duración son 

1nenores que los de Ja cortinilla. 

i.Hi Cortinilla.- Separa las secciones o capítulos de los prograinas. 
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i.iv 17ondo nn1sical.- Constituye un ele1ncnto de unidad te1nática~ pues se utiliza 

con10 base;;: sobrt.! la cual se desarrolla un parlmnento u otra acción. 

ii. Atnbientación.- La 1núsica de a111bientación crea la itnag°en auditiva de la 

atmósfCra o de la circunstancia e1nocional o tísica en la que se desarrolla una 

cscc11a. 

iii. Recreación.- Se llmna así a las co111posiciones 1nusicales populares o clásicas 

que cscuchantos co1nút11nente para con1pailía o descansos. 

iii.i EtCctos sonoros. Son elementos que co1nplen1entan la ambientación 

o 1:.r-ratificación de iinágenes auditivas. Nos ayudan 

a trasladar al radioescucha a un escenario 

determinado o a ubicarle en un mo111ento 

e111ocional. 

iii. ii El silencio. Es necesario para dar intención a la palabra .. 111úsica 

y electos. 

Estos son los \!len1entos que se tejen para crear el lenguaje radiofónico que permite 

elaborar los 1nensajes de cada progra.tna pennitiendo la csti1nulación de los 

escuchas .. quienes dan respuesta a éstos de diversas n1aneras .. generando a su vez 

nuevos n1ensajes que dan pauta a la continuación del proceso de con1unicaci611. 
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Todo Jo anterior se surna para pcnnitir que la radio sea el b7Tan en1isor que llega a 

rniles de receptores sirnultáneamente proporcionándoles w1a serie de 1nensajes~ de 

los cuales disponen arbitrariamente para hacer uso después de esa intbnnación. 

Sobre los radioescuchas~ 1nantengan1os presente que son individuos que establecen 

otras relaciones de intercan1bio de infbrn1ación~ de lo que se deriva que cuestionan 

los mensajes radiotOnicos y esto les da un carácter activo rnás que pasivo. 

Emisores y receptores hacen uso de la radio contbnne Jos intereses Jo requieran. 

AJgw1os de éstos quedaron expuestos en el apartado titulado funciones y usos 

sociales de la radio. 

Ahora bien~ la radio se vale de todos sus elementos para recrear una realidad 

determinada y brindar Ja idea de co111pañía a quien Ja sintoniza. Voz .. 111úsica y 

efectos se unen para elaborar una serie de imágenes auditivas pero "incluso cuando 

la radio nos ofTece una completo progrruna con todo lo n1ás hennoso y valioso que 

pueda interesar a la gente .. solrunente será bueno si el radioescucha puede elegir .. en 

cada mo1nento~ aquello que le atrae según su personalidad y condiciones .. 29
• 

Para establecer Ja comunicación radiofOnica se requiere del receptor .. para así 

elaborar los n1ensajes en función a éste. Por tal motivo cuando se elabora un 

programa radiotOnico se contempJan: condición social y económica .. así como edad 

y sexo del radioescucha .. es decir .. deliinitamos al público que se pretende abarcar. 

Daniel Castillo Prieto~ Radiodrama y vida cotidiana 9 pág. 55. 
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Lo anterior pennitc elaborar los n1cnsajes radiofónicos de 1nanera tal que satisfagan 

las necesidades de los radioescuchas y los intereses de los e1nisorcs ya sean 

educativos~ políticos .. de cntrctcnilnicnto. y sobre todo de mercado. 

La creatividad da la fonna al sonido dentro de la radio~ cada uno de los elc1nentos 

auditivos juegan un papel itnportantc para transportar los mensajes particulares de 

cada c1nisión.. pero tainbil!n se brinda apoyo siinultáneo para tra11sportar a los 

propios. 

1 tablar de cotnunicación radiotOnica ilnplica tener presente la necesidad de los 

individuos de co1nl.u1icarsc con lU1a intención dctenninada. Asimis1no incluye 

conocer las posibilidades del 111edio en todos sus aspectos .. explotar sus ele1ncntos 

sonoros~ su capacidad de alcance y penetración~ para asi brindar un 1nejor servicio 

social desarrollando el dón de la creación sonora. La tbnna y el contenido son 

asimis1no importantes. 

Muchas cosas quedan por 111cncionar~ estudiar y retlexionar sobre la con1unicación 

radiofónica. Dcsatbrtunadmncntc un estudio n1ás profllndo queda fuera de los 

objetivos y perspectivas de este trabajo 1nonot,'Táfico que pretende introducimos a la 

radio y su conn1nicación valiéndose de la descripción del proceso de comunicación 

en este 111edio. 
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3.1.3. La producción radiofónica 

El progrmna radiotOnico tiene una variedad de géneros que están 

vinculados estrcchruncnte con las funciones del n1edio. De esta 111ancra se cuenta 

con prot:.Tfainas noticiosos.. pron1ocionales.. cápsulas educativas.. políticas.. de 

concurso .. radionovelas .. cte ... cualesquiera de estas vertientes siguen w1a estrategia 

de producción que conlleva: 

a) Preproducción 

b) Realización o producción 

c) Postproducción 

d) Difusión. 

La producción radiotOnica interrelaciona acciones tanto de indole puramente técnica 

con10 creativa. Se inicia con la idea general o proyecto .. seguida de las etapas 

anteriormente señaladas 1nás la recepción del tncnsaje radiofónico. 

Detengámonos un instante en estas etapas y empecemos por la prcproducción. 

a) Preproducción. En esta fase se planea el contenido de cada programa. la 

revisión de b'Uiones .. el establecimiento de voces .. 1núsica y etbctos y se llega a 

valiosos acuerdos sobre el rumbo que debe seguir la emisión integrando aquellos 

aspectos que contemplan las opiniones de los radioescuchas .. sean favorables o no. 

La preproducción define las características de plancación de cada proyecto. "Este 

queda establecido por un guión literario que no es 111ás que una estructura que 

pode111os dividir en inten1a .. que contempla los objetivos de nuestro progran1a .. a 
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quién Jo dirig:ilnos y de qué hablarernos~ y cxten1a. qué indica con qué n1aterial 

contamos para dcsarrull;.ulo" 111
• 

b) Realización o producción 

Una vez que la idea original se ha plasn1ado y se ha transfOnnado en idea creativa .. 

se i111pri111e en el guión. El siguiente paso consiste en trabajar sobre la l;,rrabación., Ja 

cual se etCctúa en la cabina. A esta etapa se le conoce bajo el no1nbre de 

producción o realización. 

En la producción nos valernos de los recursos proporcionados por la preproducción .. 

es decir .. se hace uso de todo aquc;:llo que ha sido previmnente preparado para dar 

soporte a la transrnisión. 

La producción se da en dos etapas dcnonlinadas frío y caliente. La prirnera consiste 

básica1ncnte en grabar sólo el texto., la voz. para posterionnente inte&Tfar la 1núsica y 

los ct'Cctos necesarios para con1plc1ncntar el guión. 

La sei..'Unda grabación .-equierc de 1nás de un ensayo previo a la grabación .. ya que 

consiste en intel:,'Tar todos los clen1cntos .al 1nisn10 ticn1po: efectos, música y voz_j 1
• 

Tco<loro Villcgas, El sonido <le la radio, pág. 173. 
Esta se refiere a la relación que se csté:!blcce entre cabina y estudio, es decir, 
entre locutores y proUuctor y se hace de 1nancra visual usando señales. Un 
glosario resumen de las setlalcs convencionales se 1nuestran en el anexo 
cuatro. 
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c) Postproducción 

Con el texto b-Tabado y los dc1nás ele111entos sonoros integrados se pasa a la 

postproducción, donde se tiene la últin1a oportunidad de revisar y corregir el todo 

del producto radiofónico, afinándose así el trabajo. 

Con objeto dt! pulir la grabación. se utiliza la edición .. la cual puede ser 111a.nual o 

electrónica. Editar consiste en "lin1piar" nuestra cinta añadiendo en ocasiones .. 

quitando en otras. aquellos elen1cntos que se consideran necesarios para mejorar el 

progrruna. 

La postproducción se concluye escuchando todo el prograina .. de principio a fin .. 

para asegurarse que está bien elaborado. Así. se cierra la producción de un 

programa radiotOnicn. lo que indica que está listo para salir al aire. 

La preproducción.. producción y post-producción hacen posible los 111ensajes 

en1itidos cotidiana111ente dentro de un prog:rmna radiotOnico. En estas tases se tejen 

los ele111entos que integran el contenido de lo que nuestro receptor recibe. 

Este espacio concluye con los tipos de producción que se llevan a cabo en la radio: 

Los progrrunas en vivo.- Aquéllos que se efCctúan simultá.nca1nente a su 

transmisión. Se apoyan en ocasiones sobre secciones grabadas .. pero la 

conducción y soporte del pro!,.'Tama es directa y se lleva a cabo desde la 

emisora. 
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Los de control re1noto.- Se realizan en otros Jugares~ ajenos a la cabina de 

trans111isioncs. Se enlazan vía satéJite o telcfOnica~ desde el lugar donde los 

eventos Sl! cslén dando cita. 

Los grabados.- Corno su no1nbre Jo indica~ son aquéJlos que no se realizan en 

vivo. Lo que transnlite la cruisora cuando se trata de un prograrna de ..::ste 

tipo~ no es la voz directa ni Jos hechos gestados en ese preciso 1non1ento~ sino 

Ja réplica de los 1nisn1os a través de la cinta rnagnética. 

La producción radiotOnica propone aprovechar al 1náxin10 todos los recursos que 

contOmian la radio~ plantea la necesidad de organización y distribución del trabajo 

para fusionarse postcrionuente dando vida a la totalidad del producto~ donde se 

encuentra inmerso el mensaje. 

d) Dithsión 

Esta in1plica Ja transnlisión de los progrmnas. Estos son transn1itidos por la e111isora 

en el J1orario asignado. Es. por decirlo de algún 1nodo. el n101nenro preciso en que 

el o los n1cnsajcs llegan al auditorio esperado y en que los receptores o 

radioescuchas. los disfrutan. critican. evalúan. confinnan o recha7.A:'\l1. Este es eJ 

n1on1enro critico de Ja radioditi.Jsión. pues los receptores pueden optar por crunbiar 

de estación o sirnplc1nente apagar el n1edio de con1unicación. Jo cual no sólo atraerá 

consecuencias para una sola entidad radiodifusora sino para eJ conjw1to en total. 

En una palabra. esta etapa es de irnportancia vita) porque con elJa se cierra la tase 

del prOJ;."'Talna radiotOnico. 
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3.2. El mensaje 

Encierra las ideas., necesidades. intenciones y propósitos por el cual es 

necesario conuu1icarse~ en él se basa la intbn11ación precisa que da la pauta para 

entrar en relación con el receptor. 

Es necesario señalar que el mensaje rara vez tiene un único propósito y que muy a 

tnenudo el contenido 1nanifiesto no es en absoluto el contenido ünportante~ ade1nás 

existe co1no un signo o serie de signos sin significado propio., salvo el acervo 

cultural que puede sustraer de él. el receptor. 

Los 1nensajes que se pretenden emitir durante w1 progran1a radiofónico., que nos 

hablan sobre la razón de ser del emisor. quedan plas111ados en: 

a) La programación y 

b) El guión radiotOnico 

a) Programación 

Es todo aquello que pennite estructurar el contenido de un día de e1nisión. Se 

progran1an te1nas. 111úsica. reportaje y entrevistas y sobre todo anuncios. 

Posterionnente se ordenan los eletnentos que se han de diti.Indir. 

Programar es pues. estructurar el mensaje para que esté en relación directa y 

absoluta con las intenciones especificas del proyecto radiotOnico que se concreta en 

un prograina. 
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b) Guión radiofOnico 

Encierra las indicaciones que se siguen para 1nezclar annónica1nente voz., efectos y 

pausas indicadas por silencios. intC!-,'"Tando desde luego a la 1núsica. 

La creatividad que da lugar a las iinágenes auditivas se plasrna sobre el f:.,'1.lión 

radiofónico que adcn1ás de ser instru111ento de trabajo. pem1itc la colaboración del 

equipo de producción., indicando a cada uno de los integrantes 

especificas. 

sus fi.tnciones 

Su pres~ntación es libre. salvo algtu1os seilalainicntos que se estipulan para su 

elaboración. El guión radiotOnico debe llevar todos los datos del progra1na y 

sección para el que fue elaborado. indicando entre otros., la duración y personajes. 

Debe especificar las operaciones técnicas que se han de respeta.- para darle fbnna al 

producto global. 

Para no perden1os en la estnictura del guión radiotOnico. tan sólo rescate1nos que es 

en el donde la creatividad se concreta':!'. 

3.3. Medio 

Recorde111os que n1edio es todo aquello que se usa para transportar Jos 

n1ensajes .. es decir. el lenguaje contbm1a al medio._ el cual transporta aJ 1nensaje. En 

el apartado correspondiente sel1ala1nos algunas de sus características y sugerencias 

para clasificarlos . 

. , Una ejemplificación t<!cnica del rnisrno la podemos encontrar en el anexo 
cinco. 



: 

52 

Dentro del proceso de con1unicación en radio. ya indica1nos que el prog:ra1na en sí 

es el que e1nite e inicia el proceso. así con10 qué características debe tener nuestro 

en1isor. al aclarar Jo que por progrruna radiofOnico se comprende y Ja manera en que 

éste se produce. Asinlis1110 se sei'ialó que los n1ensajes que el pro&rrama radiotOnico 

enlite quedan plas1nados sobre la progrrunación y guión. 

Ahora nos toca hablar sobre los medios que se w1en para hacer llegar el 1nensaje 

que contienen Ja intención y razón de ser del prohrrruna radiofónico. 

Los inedias c1nplcados por la radio para hacer llegar sus mensajes son: Ja voz .. la 

n1úsica y los ctCctos. los cuales tienen Ja capacidad de entablar relaciones 

co1nunicativas por sí solos presentándose con10 emisores independientes. 

3.3.1 Voz 

La voz,. al servicio de la palabra,. es la tllnción que recae sobre aquél o 

aquéllos que se encuentran atrás del n1icrófono. Su tin1bre,. ritn10,. annonia y tono 

están íntin1aillente relacionados con lo preciso .. conciso y sencillo de la expresión 

verbal,. otorgando al locutor la cualidad de t,7lliar y de seducir al radioescucha para 

que éste abra las puertas de su espacio. 

El uso directo de la voz recae sobre el locutor quien tiene la oportw1idad de 

acercarse al auditorio utilizando recursos etnotivos y expresivos. llegando a 

relacionarse con el radioescucha. de tal rnanera que éste lo considera en ocasiones,. 

el único clcn1ento responsable de la emisión ignorando al resto del equipo hmnano. 

La silnpatía hacia los locutores es el gancho ideal para lograr Ja atención deseada,. 
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de ahí que el uso de la palabra debe estar en ti.Jnción al receptor a quien se dirige el 

locutor. quien debe expresarse con autenticidad y convencido de lo que está 

diciendo. 

La voz se n1ezcla con otros elc1ncntos radiotOnicos (n1úsica y elCctos) para crear la 

at111óstCra necesaria que sirva de transporte a los 1ncnsajes. Asi pues. "la 

interdependencia de los recursos de expresión vocal. se liga de 1nanera inevitable 

con la interdependencia de los dcn1ás sonidos con los que concurre y/o se 

concatena. por lo que la selección de las voces no puede ser ajena a los den1ás 

sonidos que intt:gran la unidad del programa"·'-'. 

Co1no el tnejor instnunento natural. la voz con toda su fUerzn. sugestiva es el 

testitnonio de la pesencia hun1ana en la radio y debe ser e1nitida fuerte .. clara y 

brevc111cntc.. para que se oiga. se entienda y se aplauda. Sus características 

generales son: 

a) Tono o elevación.- Donde ubicmnos una voz aguda o grave (también Itrunada 

alta o baja). El tono es dado por el nú111cro de vibraciones de las cuerdas vocales en 

un tie1npo determinado. 

b) Tilnbrc o sonoridad.- Se encuentra en fimción directa con nuestro organistno .. 

es decir .. interviene la estructura orgánica y anató1nica de la laringe .. los labios .. la 

lengua .. el paladar., los dientes y las encías. 

Josefina Vitar .. Los sonidos de la radio 7 pág. 35. 
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e) Intensidad o volun1en.- Está relacionada directa1nente con e\ 1nayor o menor 

i1npu\so con el que se arroja et aire para hacer vibrar las cuerdas vocales. 

d) El scntin1icnto.- Podria definirse co1no la intención con que se proyecta la 

voz. Es el ele1nento que pen11ite hacer vibrar al receptor con las intenciones 

deseadas por el e1nisor. 

3.3.2. La música 

Desde los ren1otos origenes de la hun1anidad. la 1núsica ha dese1npei\ado un papel 

itnportante en la con1unicación. Prin1eratncnte en su tOnna 1nás sitnple ... la tnúsica 

nació con el sonido~ al que el hotubre consideró con10 una esfera ele1nental que 

existía en los co111ienzos del 111undo y que adquirió entonces tbnna verbal. 

Con el paso del tietnpo la facultad co1nunicativa de la 1núsica se exploró 1nás .. ya no 

sólo para hablarle a los dioses. sino tainbién para llamar a las aves. cantar a las 

tlores .. a la naturalc7 ... a. en general y .... al ho1nbre. 

Dentro de un programa radiofónico la 1núsica juega un papel n1uy importante en la 

creación del mnbicnte que se trans1nitc. Se hace uso de ella ya sea en fragtnentos o 

en piezas co1npletas. En uno y otro caso. la música se fusiona al discurso 

radiofónico para generar el mensaje principal. independiente al que ella por si sola 

es capaz de 1notivar. Asimis1no ya sea vista como articulo de consumo en el que la 

radio es su pron1otor principal en la venta de discos. no puede negarse que la música 

es w1 arte absolutamente fonnal y su transmisión en radio una combinación 

artística q. 

Cfr .• Vilar. Oo. Cit.. pág. 70. 
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Según Aarón Copian~ en su libro Có.JllQ_~char n1úsica~ todos los seres lnu11anos 

escucha1nos en tres planos deno1ninados: plano sensual~ plano expresivo y plano 

pura111ente 1nusical. En el priinero se escucha la tnúsica por el puro placer que 

produce su sonido~ en el segundo se presta atención a lo que la nn"1sica expresa~ 

sobre todo en detenninados estados de áni1no~ y en el tercero adcn1ás del deleite del 

sonido musical y del scntilniento expresivo por ella emitido~ se comprende que la 

1ni1sica existe verdaderan1cntc en cuanto a las notas 111is111as y su 1nanipulación. 

Dentro del quehacer radiofónico es pertinente estar consciente del uso que pode1nos 

hacer de los dos pri111cros planos propuestos por Copian para enriquecer el 

contenido de los progra111as. La 111úsica debe ser e1nplcada con sensibilidad .. con la 

1nagia que ella crea. Si se le hace coincidir adecuada111ente con la palabra y con los 

efectos .. su calidad expresiva autncnta. 

En ocasiones .. cuando la 111úsica es e111pleada sin ton ni son. choca con el contenido 

de Ja palabra y el an1biente que ésta quiere dar .. ocasionando que el 1nensajc no sea 

claro. Un mo1nento drainático con la pieza n1usícal adecuada logra conn1over al 

auditorio .. de lo contrario produce risa o si1nple111ente no crea la situación planteada. 

l lay que 1nezclar la capacidad expresiva de la 111úsica con la de la palabra y los 

efectos para traducir la interioridad del 111ensaje .. recordando sictnpre que la música 

estimula tanto lo fisico como lo psíquico del ser htunano .. ya que ella por sí sola 

rnotiva una serie de respuestas .. "la 111úsíca juega con nosotros .. poniéndonos tristes .. 

ale&JTes.. locos y pensativos~ ton1ándonos a su voluntad tnás ardientes.. n1ás 

profundos~ más tiernos o más fucrtes" 4 ~. En la medida en que se integre 

León Bcncc y Max Mércaux, Guía práctica <le 1nusicoterapia .. pág. 22. 
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adecuada111ente a los otros ele1nentos sonoros podrá entablarse relación directa con 

los oyentes .. con10 se observará a continuación. 

3.3.3 Efectos y otros apoyos 

Ya se ha 111cncionado que la palabra y la tnúsica generan un ruubiente detenninado 

que ayuda a ubicar al radioescucha en tu1 tie1npo y en tul espacio. Los etbctos son 

los complen1e11tos para crear la atlnóst'Cra propicia que cu111pla nuestros fines .. dentro 

de w1 programa de radio. 

El juego de etCctos y silencios brinda el apoyo para la creación de itnágenes 

auditivas que re~!ten a lugares y 1110111entos en1ocionales .. por ello se dice que 

usamos tres tipos de efectos sonoros: 

a) ambientales 

b) en1ocionales 

e) ilustrativos 

a) Ambientales.- Se dice que son aquéllos que están en relación al lugar que se 

requiere recrear .. por ejen1plo .. si se trata de w1a oficina: máquinas de escribir .. 

telétbno .. puertas que se abren y cierran .. etc. 

b) E1nocionales.- Son los que nos remiten a detem1inadas en1ociones: sollozos .. 

risas .. llanto .. gritos .. jadeos .. suspiros .. etc. 

e) Jlustrativos.- Son las que presentan acción y movin1entos: zapatos de tacón 

que corren hacia la puerta que se abre al instante .. el reloj que marca las doce. 
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En lo que se refiere al silencio.. su uso requiere de sensibilidad ya que su 

significación está ínti111an1ente ligada a la intención que se le da. EtCctos y silencios 

juegan annónicamt;ntc con la 1núsica y la palabra~ pero una n1ezcla de éstos sin lo 

verbal o 1nusicat tan1bién es capaz de crear in1ágcncs auditivas que comnueven 

profundmnente al radioescucha csti1nulando tanto su itnaginación como su 

capacidad de evocación. Ellos trunbién son portadores de 1ncnsajes particulares que 

estin1ulan respuestas generales y específicas. 

3.4 Receptor 

El receptor es quien decodifica el 1nensaje~ lo recibe y a él se le dirige. Para 

él claborainos todos los signos que confonnan un contenido dctenninado. Es el 

receptor a quien se estimula para obtener una respuesta~ es et con quien et programa 

radiofónico desea relacionarse e interca111biar intbnnación que sirve de 101nento a la 

generación de nuevos 1nensajes. 

En el caso de la radio .. el receptor es el radioescucha que sintoniza la einisión diaria 

o esporádicainente. Por cierto otro de los retos para las personas que hacen la 

radio .. es el de lograr que el radioescucha no sea pasajero .. sino constante~ que se 

identifique con el prOb'Taina y que lo siga. 

El perfil de un prograina radiot""ónico está dado por el tipo de audiencia que pretende 

cubrir~ sus n1ensajes son estTI..1cturados buscando satisfacer tas necesidades de 

aquéllos a quienes pretende capturar en en1isión. Cabe 1ncncionar que entendemos 

por audiencia al b'Tupo de oyentes que se ubican en un progrmna dctem1inado. 
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Para que el 1nensaje obtenga los resultados deseados .. debe conte1nplar el tipo de 

receptor al que se dirige: niños, adultos.. ancianos.. hon1bres.. nn1jeres .. jóvenes .. 

considerando ade1nás su estrato social. 

Al ton1ar en cuenta \as características del auditorio a que se desea \legar, se está en 

camino de lograr \a e1npatía 1nis1na que n1uchos sci\alan co1no ponerse en los 

"zapatos del otro". lo cual pcnnitc la identificación con los oyentes. La cn1patia es 

una condición necesaria para establecer co1nunicación y sólo conociendo al receptor 

se puede hablar mejor de él. 

En la n1edida en que se logre la ctnpatía .. el receptor en1itirá sus respuestas más fácil 

y rápidamente dando la oportw1idad de que los papeles cambien dentro del proceso 

de cornw1icación., ya que él se convertirá en e1nisor y el programa en receptor .. 

recibiendo toda la intOnnación que le pennite estructurar su siguiente 1ncnsaje. 

Conocer las necesidades y costumbres de los radioescuchas permitirá servirles 

mejor e interactuar con ellos más fácil y sencillruncnte. Los radioescuchas son la 

razón de ser de la comunicación radiotOnica. 

Cabe mencionar que el radioescucha es un individuo que mantiene otro tipo de 

relaciones y co1no receptor del n1ensaje establece la otra parte del proceso de 

comunicación. Con lo anterior se quiere decir que "el co1nunicante construye lo 

mejor que puede .. los signos que espera lleguen a provocar las respuestas (ya sea 

verbales o no). Este es el pritner acto del proceso de co1nw1icación. Un receptor 

selecciona entre los estímulos de que dispone .. selecciona entre el contenido del 
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111ensaje que escoge. lo interpreta y dispone de él con10 te parece. Ese el segundo 

acto del proceso"·'f>. 

El receptor ton1a del 111cnsaje lo que necesita de él. Los radioescuchas no son 

pasivos sino activos. Lo que ellos seleccionan de la con1unicación depende a 

1nenudo del uso que esperan tener que hacer del contenido. Recordemos lo 

expuesto en las funciones y usos de la radio co1no 111edio de con1unicación colectiva 

y reto1nc1nos el factor que indica que el individuo establece w1a serie de relaciones 

sociales lo que intluyc. de alguna n1anera en la fonna con10 el radioescucha usa e 

interpreta los n1ensajcs. 

El proceso de conn1nicación en radio se abre y se cierra simu1tánea1nente cuando 

llega al punto de la retroalitnentación .. donde el receptor .. en nuestro caso el 

radioescucha .. ya hizo una interpretación del 111cnsajc .. seleccionó lo que le conviene 

y decide responder al 1nis1no desde su propia visión. Al ser la retroaHmentación el 

punto culnllnante dentro del proceso de conu1nicación radiofónica .. el último capítulo 

de la presente tesina girará en torno a ésta. 

Wilbur Schra•n~ La naturaleza de ta coanunicación entre los humanos, pág. 
56. 



4. Retroali111entación 

En este capítulo se abordarán albrt1nos de los elementos que nos permitirán 

considerar a nuestro receptor con10 un ente en 1no\.'in1iento que se vale de otros 

111edios para e1nitir sus rnensajes de retroalin1entación y como aquél que tnanipula el 

mensaje considerando el uso que puede hacer de la intOnnación que el c1nisor le 

brinda. 

La importancia de la retroali1nentación radica en que permite la interrelación o 

intercrunbio de infbnnación.. creando el puente entre el receptor y e1nisor 

proporcionándole a éste último los ele1nentos que le permiten definir si su mensaje 

fue recibido co1no él esperaba. Esta etapa 1narca asimismo la pauta para la futura 

elaboración de 1nensajes. 

El uso que el radioescucha hace de los 1nedios de co111unicación alternativos para 

relacionarse con el 1ncdio de comunicación 111asivo .. en este caso la radio .. es el 

tercer apartado de este capitulo. El radioescucha se vale de las cartas .. del teléfbno 

y de las visitas .. por citar algunos. 

Cabe resaltar que la importancia de este últiJno paso .. por citarlo de algún modo en 

el proceso de Ja comunicación radiotOnica.. es de gran importru1cia.. porque Ja 

retroalimentación permite establecer estudios de mercado. 
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4.1. Conceptualización 

Para tratar de establecer un concepto sobre la relroali111entación es necesario que 

nos rc1nitrunos a un thctor anterionncnte n1cncionado en el área de las li111itaciones 

de la radio. nos retCritnos a la unidircccionalidad. ya que en radio no existe un 

1uensaje de respuesta cquivalcnh! a la cantidad de intluencia intOnuática que recibe 

el oyente. 

Con lo anterior se desea considerar que en la radio el proceso de 

con1unicación no conlleva la llmnada respuesta .. esto es que el receptor responda al 

mensaje e111pleando el nüsn10 canal o 111cdio. lo que quiere decir que no hay 

respuesta cuando el 111edio es utili7..ado unidireccionalmente. 

Buscando la apertura de la radio hacia el público se han gestado una serie de 

alternativas por las cuales se pueda interpretar y considerar la opinión del radio 

escucha en ton10 a los 1ncnsajcs recibidos. 

El c1nisor.. en este caso~ prograina radiofónico buscará 1notivar al 

radioescucha para que éste tnantcnga contacto con él a través de cartas .. 11mnadas 

telelOnicas .. y otros 1necanisn1os que pem1itan obtener 1nensajes de reton10. Lo 

anterior es pues considerado retroaliJnentación e ünplica la labor específica del 

co1nunicólogo para valorar la infonnación obtenida por dichos medios. 
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En relación a los 111ensajcs obtenidos por la rctroaliinentaciOn hen1os de 

considerar las siguientes caracteristicas: 

1. Su dithsión es controlada .. es decir las llarnadas tclefOnicas .. cartas .. 

t3.xes .. etc ... se enliten Juego de co111probación y calificación. 

2. El porcentaje de radiot!scuchas que tienen posibilidades .. interés y 

inedias para hacer llegar su pensainiento es 1nínimo frente al gran público que ha 

recibido el 1nensaje 111ultiplicado por la radio y 

3. Considerando que es cierto que pueden llegar a n1anifestarse respuestas 

con actitudes .. no hemos de olvidar que el radioescucha no devuelve su actitud en Ja 

mis111a dirección si no hacia otra.. con10 en el caso de compra de detenninados 

productos anunciados. 

4.2 Su ilnportancia 

La retroalimentación permite apreciar la manera en que algwlo de los 

mensajes radiotOnicos fueron recibidos otorgando así la posibilidad de saber si el 

mensaje fue estn1cturado adecuadamente para cubrir las intenciones del emisor. Al 

respecto he1nos de considerar al auditorio quien es activo y altan1ente selectivo~ 

111anipula el mensaje antes de ser manipulado por él: es decir. el auditorio viene a ser 

w1 socio con1pleto del proceso de con1unicación. ya que al generar sus mensajes de 

rctroaliinentación orienta nuestras actitudes como emisores. 
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Cuando pretendc1nos abordar el estudio de la rctroalirnentación enftentrunos el 

rubro de los ctCctos del 1ncnsajc sobre el receptor .. n1is111os que sc11alan categorías 

con10 la ntanipulación .. enajenación y otras 1nás que relacionan la 111anera en como el 

receptor de un 111c11saje responde a él. 

En la práctica se ha dc111ostrado que el individuo establece una serie de relaciones 

sociales que contribuyen al uso e interpretación de la infbnnación recibida por 

determinado n1cnsaje .. por lo que el 111cnsajc de la rctroali111cntación conlleva .. las 

experiencias personales del individuo. 

El contenido de un programa radiofOnico que incluye la actitud del locutor .. la 

música progrm11ada .. el uso de et't!ctos .. así con10 la tc111ática a tratar son 111odificados 

ton1ando en cuenta las opiniones de los radioescuchas quienes pueden 111anifestarsc 

utilizando el teléfono. cartas. visitas y desde luego la radio 1nis1na. 

Si se 1notiva adccuada111entc al auditorio~ éste responde favorable1nente sintiéndose 

en verdad parte in1portante del programa con ello se logra que la emisión se 

enriquezca~ lob•nu1do con ello que el radioescucha asimile ciertos intereses co1no 

ele1nentos nuevos de consun10. 

El éxito de un pro1:-.rra1na radiofOnico radica en la manera en que so1nos capaces de 

involucrar a los radioescuchas en nuestro trabajo. lo que lleva a establecer contacto 

con ellos para 1nantenerlos al tanto de lo que en el inundo ocurre o bien para 

entretenerlos. escucharlos. relacionarlos con otros y con ellos n1isn1os. Para 

persuadir o convencer hay que apelar a la conveniencia de la rccon1pensa que se 

ofrece al público que crea y actúa set.rún los intereses del anunciante. 
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El objetivo de un prot,rran1a de radio es el de vender. Si prestainos atención a 

cualquier emisora o prO,b'Tama radiotünico encontrare1nos dentro del n1ensaje 

disfrazado directa111ente el af3n de consu1nisn10. 

La retroaliJncntación p\!nnite clasificar los progran1as dentro de la incidencia 

co111ercial brindando desde luego la intbnnación que pem1ite identificarse con el 

radioescucha. cornprenderlo. estudiarlo y con ello estn1cturar los n1ensajes 

deseados. 

La in1portancia de la retroalitnentación estriba en que es ella la que permite Ja 

relación e intercrunbio de intOrn1ación. impulsando el proceso de con1w1icación para 

que éste no se internu11pa; brinda Ja pauta para continuar el intercambio de 

1nensajes. 111isn1os que se han alterado en fi.mción de aquellos elementos que son 

percibidos a través de ella. 

4.3. Sus rnanitC-staciones 

La tbm1a en co1no Ja retroaJirnentación se logra realizar .. es por diferentes 

medios. Entre los más iJnporta.ntes mencionamos que se encuentran: 

El teléfono 

Las 1nisivas o cartas 

Las visitas (incluye la observación directa.. es la comunicación 

dialógica). 

El conocer a grosso 1nodo~ cada una de ellas~ nos pennitirá co111prender el grado 

co1no el público radioescucha llega a involucrarse con la enlisión. Asilnis1no nos 



65 

brindará la oportunidad .. en algunos casos .. de conocerlo. co111prenderlo e incluso 

llegar a tener afinidad con .sus pensarnientos y tbn11a de ~cntir. 

El radioescucha al hacerse pl"escnte por n1edio del teléfbno .. las ca11as o "'1sitas 

puede incluso llegar a ..:onvertirsc en un rnornento dctenninado en eje sobre el cual 

se desarrolJa el prograina~ de ahí la iJnporta.ncia de desglosar brevc1ncnte en qué 

consisten estas 111ani1Cstacioncs de la retroalin1entació11. 

La irnportancia de estas 111anitCstaciones ta111bién estriba en que gracias a ellas .. el 

locutor puede sentirse 111otivado .. saber que su trabajo no es en vano .. que alguien Jo 

escucha .. y aunque se Je debata o rechace sie1npre es 1nejor .. pues "es terrible que 

hablen de uno .. pero es aún rnás terrible que no lo hagan"~ co1no diria Osear Wilde. 

4.3.J. El teléfono 

EJ uso que del tclétbno hace el radioescucha es 111uy variado y está relacionado 

directamente con la solicitud que hace el conductor del prO,bJTatna. La n1ayoría de 

las llrunadas son inducidas.. pero tainbién se dan las espontáneas.. cuando el 

radioescucha gusta de aportar libremente algún cornentario esté o no esté 

relacionado con el terna abordado durante una c1nisión. 

Por ello tenen1os que el radioescucha hace su llamada tcletOnica para "reportarse" y 

obtener alguna cortesía .. solicitar una canción .. apuntarse para alguna rifh o bien para 

con1partir sus experiencias .. dudas o solicitar ayuda. 
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En algunas ocasiones.. si la persona lo desea.. la llamada "sale al aire'\ lo que 

significa que es transmitida radiofónicai.11ente p~nuitiendo con ello que todo el 

auditorio participe del diálogo. Cuando esto sucede se logra n1ayor identificación 

con la audiencia. 

Si el radioescucha decide que su llainada salga al aire se convierte él .. en gran 

c1nisor haciendo uso de la radio con10 su propio 111edio de connu1icación directo. 

Aunque no podcntos ver los rostros de aquéllos a quienes escucha111os .. la voz y sus 

respectivos n1aticcs nos hace vibrar al co1npás de la situación planteada: la palabra 

tainbién es utiliz.ada 111agníficarnentc por el receptor .. quién al en1itir sus respuestas 

se convierte i11111cdiatan1entc en e1nisor y con la difUsión de su voz en la radio. 

tainbién en locutor. 

''La verdad la piel se 111e puso chinita cuando en el progra1na Buenos 
Pias México escuché a esa señora llorando porque el n1arido le quitó 
a su hijo''. 
"Pues lo que contó la sci\ora Silvia en Buenos Días México sobre el 
borracho de su vecino ti.J.e gracioso. Yo de sólo oir las carcajadas de 
Arnulfo (conductor) 1ne en1pecé a reir taiubién ... Se oye que es una 
persona n1uy simpática". 

"No J2ill? no, deveras que Don Benito estaba rete enchilado con esos 
1nonos desgraciados de la policía que a fuerza querían 111ordida. Se 
estaba oyendo con10 hasta le fhltaba el aire del puro coraje". 

Estos son algunos de los comentarios de Cristina Arcos., ama de casa~ Felipe 

l lerrera., plotnero y Chayito Peñaloza., cocinera., radioescuchas del prograilla Buenos 

Días Mt!xicO"u'. 

En el anexo cinco se 111ucstran mayores datos sobre estos radioescuchas. 
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Ahora bien., cuando la 1la111ada no sale al aire es responsabilidad de quien conteste .. 

el transn1itir exacta111cnte las inquietudes del radioescucha .. no sólo en cuanto a 

palabras se 1·efierc .. sino tantbién al estado de ánilno que se percibe. Asin1ismo es 

necesario qui.:: las personas asignadas para anotar el recado acoten al 1nargen .. si el 

radioescucha está triste o contento .. 1nolesto e incluso preocupado. Ello ayudará al 

conductor a hacer un co1ncntario 111ás acertado sobre la opinión o solicitud exten1a y 

la audiencia se sentirá 111ás cotnprcndida. 

La personalidad tmnbién puede ser dctcnninada a través de los teléfonos .. por ello la 

persona que conteste debe ser 111ás que cortés ya que el radioescucha es susceptible 

de captar e interpretar cualquier actitud. incluso si se le está prestando la atención 

debida. 

El tratar in1prudcntc1nentc al auditorio tral!rft co1no consecuencia que el público se 

aleje y busque otras altentativas. sin olvidar que los radioescuchas establecen 

relaciones personales a través del progratna. lo que les permite intercambiar 

opiniones. que de no ser positivas traen consigo el desprestigio de las en1isoras. Un 

radioescucha inconfonne puede causar serios problen1as.. precisan1ente por las 

relaciones que se establecen. 

En cuestiones de radio y llamadas telefónicas. el orden de los factores si altera el 

producto. por lo que hay que respetar al ntáxinto lo que el auditorio co1nparte con el 

progran1a radiotOnico. 
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4.3.2. Cartas o 111isivas 

¿Que el teléfOno ocasionó que la gente ya no escriba?. Quizá de alguna n1anera 

debido a la rapidez con la que el 1nensaje es enviado .. recibido y contestado .. pero 

dentro de nuestra área de estudio .. o sea la radio .. es necesario decir una vez n1ás que 

todo depende del grado de 111otivación y de la 111anera en que se IO&'TC involucrar al 

auditorio con el progrmua. 

Tanto pro!:,'Tan1as grabados cotno en vivo tienen la posibilidad de recibir cualquier 

cantidad de correspondencia y entre 111ás personalizada se haga la recepción más se 

seguirán recibiendo .. 111antcniendo incluso una comw1icación permanente por este 

otro n1edio. 

Al radioescucha le l..!ncanta ser 111ilnado.. por lo que contestar sus cartas 

personahncnte in1prime un sello de iinportancia que lo hace sentir cspeciahnente 

atendido .. incluyendo el hecho de que agradecer su cpistola al aire le brinda la 

satisfacción de ser reconocido. 

¿Para qué escribir a un prograina de radio?. para concursar .. para solicitar un disco .. 

para fClicitar o criticar~ para con1partir alegrías y tristezas; para buscar empleo y si 

Dios quiere .. hasta para encontrar el amor~ para escuchar el propio nombre o bien 

nuestras palabras en difCrente voz. Recorde1nos que el radioescucha 1nanipula el 

1nensaje. toma lo que de él le conviene y responde como quiere .. por ello las cartas 

son usadas de ditCrentes 111aneras y sus contenidos son n1uy diversos. 
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¿Cómo olvidar que las cartas son tcstltnonios de la vida? 1'
1
• en ellas quedan 

plas111adas cont'Csiones que en ocasiones dan lugar a publicar nuestras biogratias no 

autorizadas. 

Asi es con10 decitnos que el ho1nbrc en las cartas "n1uestra lo que adnlira. lo que 

siente .. lo que n::chaza. lo que hace vibrar su corazón. en sus distintas teclas de 

exaltación o de rcscntitnicnto. Exhibe candorosatncntc esa viscera cordial. 

sangrante ojubilosa'' 411
• 

4.3.3. Visitas 

"En una ocasión rccibin1os una carta en la cual se nos invitaba a 
desayunar. La lcítnos al aire y en esa tnisn1a enlisión se le puso 
fecha al asunto. La señora que nos in,.rltó no dió respuesta 
alguna en ese 111on1cnto .. por lo que nosotros no insistin1os 
y din1os el tc1na por olvidado. Pasó algo de ticn1po 
y un buen día. con1cn7__ando el prog.raina. que llan1a do11a 
Can11cn para dccin1os que estaba listo el chmnpurrado y 
los tan1ahtos. Ason1brados contin11a1nos la cita a la que 
the nuestra pritnera visita de cortesía". 

De esta 111anera recuerda Arnulfo Paredes. exproductor de los programas La B en et 

ca11100 y Buenos Días México .. la prin1era de 111uchas invitaciones que él y su equipo 

de producción realizaron a lo largo del a11o. 

Con las suelas que arden. la chatnarra an1arrada a la cintura. su lápiz sin punta y sus 

hojas ainarillas. un joven toca sin fuerza otra puerta. Su único propósito es el de 

El anexo seis nluestra una realidad de tal declaración. 
Abelardo Forero Benavides, Las cartas infidcntcs. pilg. 134. 
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saber si alguien en esa casa está escuchando "La hora de los Beatlcs'\ "Las recetas 

de Chcpina'' .. o bien los con1cntarios de algún intelectual reno1nbrado. Pocos abren 

y sólo algunos contestan la encuesta. 1 larto ya de can1inar cual perro .. sin rumbo .. 

observa a su alrededor para co111probar que el supervisor no se encuentra .. 

confinnando su ausencia. desliza el lápiz sobre su lengua seca y procede a llenar las 

hojas con los datos deseados por su _1el'C. 

Etectivainente .. hay visitas tnás atOrtunadas que otras. Son ilnportantes en tanto que 

penniten establecer contacto directo .. cara a cara con el público .. pero lo idóneo es 

que quien las realice esté involucrado directantente con el probTfatna .. ya sea para 

ditllndirlo o bien para continnarlo. 

Cabe mencionar que los radioescuchas tan1bién hac\!n visitas con la intención de 

conocer fisican1cnte a aquéllos a quienes pennitcn el acceso a sus vidas. Muchos 

son los casos en los que 1nucstran su abrradccin1icnto. adtniración y respeto llevando 

consigo cualquier cosa de obsequio. 

Las visitas penuitcn estrechar los lazos entre el radioescucha y su progrruna. Se 

tiene la posibilidad de ver fija1nente a los ojos.. de estrechar las n1anos .. dando 

gracias a la radio por haber iinpulsado dicho encuentro . 

Todo mensaje emitido espera su respuesta. Toda cornunicación tiene su intención 

específica. su objetivo particular y aparente. 

El quehacer radiotOnico debe ser dinátnico. persuasivo .. ilnpactante y que despierte 

la actividad entTe los escuchas. 
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Todo prot:.,'Truna radiotOnico desea buscar .. inotivar y facilitar la expresión de su 

auditorio. Es por ello que resulta tan in1portantc hacer sentir a los radioescuchas 

parte Je\ descnvolvinliento del prog.ra111a: clc1nento activo en la estructura de cada 

c1nisión. l lay que lograr que el radioescucha s~ involucre para que con1parta su 

sentir. Sin1ultáncruncnte hay que brindarle las alten1ativas para que emita sus 

respuestas .. co1110 diría 1 loracio Uuojardo: "La unilatcrahdad en el uso de los 

canales lesiona o destruye la convivencia social: ·yo hablo .. tú escuchas' .. es la 

introducción a ·yo 1nando .. tú obedeces" ... La bilaterahdad y la 1nulti\atcralidad 

pennitcn el debate y el intercarnbio~ ·yo hablo .. tú escuchas .. tú hablas y yo 

escucho' ... La recepción pasiva traga hasta la indigestión. La recepción crítica 

cu1nicnz.a por entender el mensaje para responder con inteligencia""'1 . 

.. Horacio Guajardo~ Teoria de la Comunicación social~ pitg. 3 7. 



Conclusiones 

Se escogió el te1na de la co1nunicación radiofónica. porque al ser un n1edio que 

posee una a1nplia gaina de elcn1entos a partir de los cuales se pueden crear .. inventar 

y recrear situaciones dctenninadas.. se ha convertido en un negocio en que 

desafortw1adan1ente la 1nayoria de las personas que en él se 1nueven. lo ven tan sólo 

con fines de lucro .. obstaculizando a aquellos otros que gustan1os de experimentar y 

aprovechar al 1náxin10 sus posibilidades. 

El trabajar en la radio. me ha pcnnitido constatar que sí. cfCctivan1ente. este inedia 

de con1unicación es visto con signo de pesos por aquéllos que desgraciadmncnte la 

dirigen. ya que su interés principal es el de obtener ganancias 111onctarias a partir de 

ella. Sin e1nbargo. es necesario 1ncncionar que existe otro tipo de gente. aquélla que 

ruua a la radio. la respeta y hasta cierto punto se adentra tanto en ella. que 

definitivrunenh:: la vive. Es por este gn1po dt! personas. del cual n1e considero parte. 

que n1e interesa revalorarla. y si bien no somos precismnentc los que 1nás ganrµnos 

econón1icaJ11cnte hablando. sí tcnc1nos la esperanza de servir de ali:,JUna 1nanera a 

nuestra sociedad. y de afianzar la ética por realizar las cosas bien; de llegar a un 

público y de hacerlo nuestro amigo; el cual nos seguirá a través de los progran1as y 

de la vida 1nisn1a. pese a cualquier política institucional. 

Personalmente la radio 111e ha brindado experiencias hwnanas nluy satisfactorias 

que incluyen que hasta la tCcha. alt:.,rttnos radioescuchas se hayan transtbnnado en 

atnigos cercanos. quienes sin ser estudiosos de la 1natcria. aprecian no sólo la 

trans1nisión de la palabra. sino la de la música .. el sonido y los etCctos~ que se 

concatenan para hacer llegar un 111ensaje general que gira en thnción de los 
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objetivos específicos del prO,b7Tan1a .. así con10 del anhelo de servir .. trans1nitiendo 

confianza. mnor .. opti111isn10 .. esperanza y sin1ultánem11cnte .. reflexión y crítica. 

El deseo de rcto111ar todos los c;;:lc1ncntos radiolOnicos y de intentar hacer reflexionar 

a aquéllos que hacen radio fue la base de inspiración de esta tesina .. conllevando 

asiJnis1no. la posibilidad de que todos los involucrados quedcn1os satisfechos con 

nuestro trabajo. tanto los que lucran vendiendo sus n1crcancías.. con10 1nás 

i111portante aún.. los que an1ainos y nos prcocuprunos por nuestros radioescuchas 

procurando que sean estos últin1os. sic1nprc los beneficiados no sólo en el consu1110 

de un producto equis. sino en la posibilidad que se les brinda de hacerles sentir parte 

de nuestra sociedad. trabajando activainente. y lanzando su voz al infinito. si bien 

no para ser escuchada por todo el mundo. por lo n1cnos por ellos n1isn1os. 

Así pues .. hecho el señalan1icnto anterior. a lo largo del prin1er capítulo. se exponen 

una serie dt.! elen1cntos que nos han acercado a través del proceso de co111unicación. 

a có1110 se desarrolla. y có1110 surge el lenguaje que abrirá el cainpo a los diversos 

1ncdios de cornunicación. entre los cuales la radio fue el objetivo de la presente 

investigación. 

La radio no nació co1110 1ncdio de co1nunicación colectiva capaz de n1andar un 

1nensaje a una colectividad dctenninada.,. sino con10 111edio que podía poner en 

contacto a dos sujetos en circunstancias diferentes y particulares. Cuando su uso se 

generaliza y se contc1nplan sus te111as ya no con10 privados sino como públicos. se 

da paso a la co111crcialización. ello fue tcn1a del pritncro y segundo capítulos. 
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Así se observó que Ja co1nunicación hun1ana es algo que hace la gente 

voluntarimnente. no tiene vida propia .. no l.!xistc ningún significado en el 1nensaje 

con excepción del que le otorgan las personas. Los "lenguajes se ejercen en un caso 

por el acto de la enüsión (palabra. gesto o grafia) y en el otro por el acto de 

recepción (audición. visión y lectura). en refCrencia con un producto social que es 

nccesariatnentc co1nún a los dos polos (lengua o acervo cultural)"41 . 

El segundo capítulo nos introdujo a este 1naravilloso 111edio. la radio cotno un 1nedio 

de conuu1icación 111asiva. entendiéndose co1no co1nunicación tnasiva o colectiva la 

" ... co1nunicación pública. es decir .. que se da en público. referente a lo público y su 

destinatario es público, con efectos igualmente públicos" ·0 . 

Con lo anterior queda sc11alado que la "radio es pública porque se ocupa de los 

asw1tos de interés de una sociedad dctenninada en cualesquiera de sus intereses: 

políticos .. cconónlicos .. culturales y sociales. dejando de lado los hechos privados. 

Los temas que trata se relacionan con cuestiones que potcnciahncnte están a la 

vista de todos y deberían ser conocidos.. pues es un 1nedio de mnpliticación 

centrado.. no es la 111ultiplicación de las copias. sino la difusión a distancia de 

mensajes 'captables· de manera instantánea" 44
. 

Así se observó en este capítulo .. el surgirniento de la co1nunicación radiotOnica .. con 

los ho1nbres que hicieron posible su desarrollo .. hasta la fi.u1ción actual de la n1is1na y 

sus usos sociales. Este capitulo es de una in1portancia relevante .. puesto que gracias 

., 
Clouticr, La cornunicación audio escrita-visual pág. 120. 
Tenorio, Sociología .... pág. 40. 
Cloutier, Op. Cit., pág. 130. 
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a este invento. el tnundo pudo al fin estar vinculado. llegand~ a las poblaciones 111ás 

aisladas de cualquier país. por 1nedio de una noticia. un disco. una oración ...• así la 

radio Jlcgó a poseer el dón de la ubicuidad. al brindar difusión sin1ultánea e 

instantánea. acceso directo a los hogares y en fin. una co1nunicación etCctiva y 

e111pática. F1·cntc a estas ventajas tan1bién se observan algunas litnitantes: 

unidireccionalidad. distracción posible del radioescucha. fUgacidad del 111cnsaje. 

ausencia de interlocutor constante y el veto a los sentidos: olfativo. táctil y visual. 

Al n1encionarse los usos sociales cntcndin1os la ünportancia de la conn1nicación 

radiofónica. al pennitirle al mna de casa o taxista. olvidar un tanto su stress y 

lh1stracioncs .. cuando la estación radiofónica le pcnnite evadirse de su realidad y 

vivir otra., por 1nedio de chistes .. canciones., noticias. etc.~ o trunbién servir de enlace 

entre los fanlilia1·cs al estar ubicados en difCrentes lugares pero sintoniza.ndo la 

1nisn1a estación. 

Este rncdio de conu111icación. no sólo sirve para entretener., sino con10 catarsis para 

olvidar y en su lugar con1partir., cantar. soñar .. al valerse de todos sus ele111cntos para 

recrear Wla realidad detenninada y brindar la idea de co111pañia a quien la sintoniza. 

Voz., tnúsica y cfCctos se unen para elaborar una serie de inlágcnes auditivas pero 

"incluso cuando la radio nos ofrece tut probrran1a completo con todo lo más hcnnoso 

y valioso que puede interesar a la gente. solan1ente será bueno si el radioescucha 

puede elegir. en cada 1no1nento., aquello que le atrae segUn su personalidad y 

condicioncs"-1"'. 

Daniel Castillo Prieto. Radiodrama y vida cotidiana~ pág. 55. 
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Et capítulo tercero abordó los con1ponentes del proceso de co111unicación en radio 

coino son: el prograina-e1nisor~ el 1ncnsajc que conlleva las intenciones del c1nisor~ 

el 1nedio que en el caso específico de la radio está contOnnado por la 111úsica~ la 

voz y los ct'Cctos~ que a su vez integran el lenguaje radiolOnico y el 

receptor-radioescucha o público. 

Este capítulo nos sLunergió así en todo el desarrollo del proceso radiotOnico~ y nos 

pennitió constatar que actualmente la posibilidad del 1ncdio es desperdiciada .. no 

sólo porque puede llegar a 1nuchos radioescuchas silnultáncamente si110 porque las 

posibilidades que el sonido brinda y que son infinitas~ no son explotadas y tan1poco 

conocidas. La 1nayor parte de Ja gente del 1nedio ignora las posibilidades del sonido 

y a lo único que se rcnliten es a anunciar canciones o a presentar charlas pero sin 

conte1nplar la mnplia ga1na que brinda el lenguaje radiotOnico. co1no son la voz. la 

n1úsica. el silencio. los sonidos an1bientales. en1ocionales e ilustrativos. por citar 

algunos. 

Al abordar este capítulo. nuestra intención fue la de mostrar y quizás recordar a la 

gente que está en la radio. que aún qucdm1 1nuchas cosas por explotar. que no sólo 

es hablar. hablar y hablar. sino recrear ambientes jugando con el tiempo y el espacio 

con objeto de hacer 1nás certero el propósito del 1ncnsaje y que cause 1nás ünpacto. 

Quizás iinplica reto1nar un poco de las vivencias pasadas.,. cum1do nuestros abuelos 

se reWlian en ton10 a él y agudizaban el oído. la creación y la in1aginaci6n. 

La retroalimentación es el capítulo con el cual se cierra este trabajo de 

investigación. Al respecto rccordainos que la co1nunicación hw11ana nos rcrnite a 

pensar en una o 1nás personas que llegan a cierta intbnnación. la intcrprctm1 cada 
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una con sus propias ncccsidaUcs ..: intenciones usando el contenido del 1nensaje a su 

propio 111odo. i11\olucranJo desde luego su ideología. 

De lo anterior se Jcspr..:ndc que Ja comunicación radiotOnica requiere de un receptor 

para así elaborar los 1nc11sa_Jes en función a éste. por tal 1notivo cuando se elabora un 

progra1na radiotOnico se contc1nplan: condición social y econón1ica. así con10 edad 

y sexo del radioescucha. es d..:cir s-:; dclin1ita al público que se pretende abarcar. 

buscando satist3ccr las 11cccs1dadcs de aquéllos a quienes se quiere llegar. AJ to1nar 

en cuenta estas características se logra la e1npatía rnisma que pennite Ja 

identificación con los oycnh.-:s. Lo anterior conlleva la creación de estudios de 

público. 1nercadológicos. socioeconórnicos. psicograrnas y abisrnalcs. 

fundan1entándosc la i111portancia de la rctroalin1entación. 

Así. los radioescuchas vienen a convertirse en clcrnento prirnordial en este capitulo. 

pues co1no rcccptort.!s del rncnsajc establecen la otra parte del proceso de 

con1unicaci611. seleccionando entre los estí1nulos de que disponen y eli&riendo aquél 

que les pennih:: convertirse en radioescuchas activos y no pasivos. 

El uso e interpretación de los 1ncnsajcs que hace el radioescucha juega así con 

ciertas relaciones sociales establecidas. si a lo anterior se señala que es 

precisa1nentc del radioescucha de quien se espera 1ma respuesta. se observa por qué 

ésta es iinportante. 

El individuo 1nanticnc una serie de relaciones sociales de las cuales se vale para 

hacer uso e interpretación del rnensaje. sus respuestas conllevarán sus propias 

experiencias personales. Esta respuesta registra la 111edida en que el 111ensajc 
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radiofOnico se ~justa a las expectativas del radioescucha.. pero no 1nidc 

nccesarian1cnte la calidad .. ni la honestidad .. ni la ética. ni estética del probrratna. 

El radioescucha se valc cntouces de otros 1ncdios de con1unicación: el teléfono y las 

cartas para cxtenu1r sus inquietudes .. 1notivado o 1nolcsto. la 1·ctroalin1cntació11 se ha 

brindado. 

Para concluir n1c gustaria agregar que la co111unicación radiofónica puede ser 

abordada desde cuatro perspectivas .. que pueden ser contcn1pladas tanto individual 

co1no generahncntc. corno lo apuntara Maria Cristina Ron10 Gil .. cn su libro 

lntrodt.W_<;..iQ!.l..YJl.UÍCticQ_Q_~_Ja radio .. estas cuatro perspectivas son las siguientes: 

a} Auditiva.- Contcn1pla que la radio c1nitc sonidos por lo que oh,.;an1entc tiene 

vetado el acceso a los dcn1ás sentidos (olfhto. tacto. visión). pero p..:nnitc explorar 

todas las capacidades del oído :v del sonido. 

b) Tl.!cnica.- I111plica todos los clcn1cntos que integran el sonido radiofónico y 

sobre el que l'cn1ando Cu1;c1 nos dice "en la radio las principales fuentes sonoras 

son las siguient«.!s: 

i) naturales.- La voz hurnana y sus dones. Es decir la capacidad para 

imitar a otros sonidos. 

ii) nlccánicns.- Son las cintas ,b..'Tabadora:;. discos. 

iii) clCctricas.- MicrUforrus y reproductores'"'". 

Fcn1andu Curicl. L..,a tdararia 1nagnética, püg. 53. 
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e) Sociológica.- Análisis de las relaciones que 1nantienen los individuos con el 

1nedio de contunicación. sus interacciones y sus usos sociales .. contemplando la 

situación histórica. política y social en que se realiza. e111ite y recibe un 111cnsaje 

radiofónico. Se considera asünisrno la 111anera en que el receptor .. en este caso el 

radioescucha. selecciona la infOnnación que requiere de los rnensajes emitidos. 

d) Psicológica.- Contempla Jos efCctos y reacciones de la radio sobre los 

radioescuchas. sus n1otivacioncs y aspectos tales co1no la empatía. la catarsis .. la 

transtbrencia. la evasión de la realidad .. la idealización .. Ja evocación. y muchos más. 

Finahnente .. esta tesina fue elaborada considerando al progranta radiotOnico como 

emisor principal del proceso de comunicación radiotOnica. pero trunbién se puede 

considerar como etnisor a cualquiera de los otros co1nponentes y abordar con ello 

dicho proceso desde otra perspectiva. 

CJuizá uno de los logros de este trabajo fue el de n1ostrar que la co1nunicación 

radiofOnica es terreno tCrtil para diversas investigaciones ent'Ocadas desde varios 

puntos de vista y disciplinas. 

Muchas cosas quedan por mencionar., estudiar y reflexionar sobre Ja con1unicación 

radiotOnica. Desat'Ortunadamente w1 estudio rnás profundo queda fuera de los 

objetivos y perspectiva de este trabajo n1onográfico que pretendió introducimos a Ja 

radio y su co1nunicación valiéndose de la descripción del proceso de coinunicación 

en este tnedio. Quede pues el deseo que estas líneas sean motivación para futuras 

reflexiones y trabajos que sobre radio se realicen. 



Anexo niuncro uno 

Modelos del proceso de connmicación 
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LA " RETORICA " DE ARISTOTELES 

Aristóteles ( 384-322 a.C. ). definió científicamente la comunicación ( retórica). por primera vez como Ja 
•• búsqued:l de todos Jos medios posibles de persuasión ... 

Organizo su trabajo en tres capítulos : 

1.- la persona que habla : 
2.- el discurso que pronw1cia : 
3.· la pcr.;ona que escucha : 

La persona que 
habla 

QUIÉN 

El discurso que 
pronuncia 

QUÉ 

QUIÉN. 
QUÉ. 
QUIÉN. 

La persona que 
escucha 

QUÉN 



-. 

DIAGRAMA DE LASSWELL 

En la década de 1930. un grupo de sociólogos. psicólogos. antropólogos. estadistas, 
etcétera. 
se intereso por estudios científicos de Ja comunicación. Los º iniciadores 04 de esta 
tendencia. 
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conocidos como Jos •• padres de Ja comunicación ••. Lazarsield, Lewin. lasswell y Hovhmd. 
LasswclJ introduce dos clen1entos más. a Jos tres mencionados por Aristóteles, en el proceso 
de Ja comunicación : el canal en el que se transn1itcn los mensajes y los efectos que éstos 
producen. 

Ca;L a a;- con qué 

Las cinco grandes zonas en el estudio 
del proceso de Ja comunicacion 

EFECTO 

© 



DIAGRAMA DE LASSWELL 
CON MODLFLCACIONES DE NIXON 
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Los estudios sobre In persuasión, conducidos por el grupo de Hovland en Vale, 
como consecuencia de los resultados de la propaganda nazi en la Segunda Guerra Mundial, 
principalmente. llevan a Nixon n n1odificar el modelo de Lasswcll. introduciendo dos elementos 
más en el proceso de la comunicación : las intenciones del comunicador y las condiciones en 
que se recibe el mensaje. 

QUIÉN ______ dice ___ QUÉ_ a --- QUIÉN 

l \ 
1 

10 
1 
1 
1 
1 

Con qué 
INTENCIONES 

En qué CANAL Con qué 
EFECTOS 

Bnjo qué 
CONDICIONES 



1 
1 •• 

i 

L 

DIAGRAMA DE UN SISTEMA GENERAL 
DE COMUNICACIÓN ELECTRONICA SHANNON 

WEAVER 
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En 1947 Shannon y Weavcr diseñaron uno de Jos modelos contemporáneos de la 
comunicación electrónica mas usados, que explica, por ejemplo un circuito radiofónico 
y telefónico. 

Fuence ~e 
InCorrnadón 

Tr.111nsndsor 

fuente de las 
lntcrfcrcncins 

Recepror Destino 



SCHRAMM: ADAPTACION DEL MODELO DE SHANNON Y WEAVER 
AL SISTEMA DE COMUNICACIÓN HUMANA 

Shranun ndapta el modelo anterior al sistc1na <le co111unicación hmnana Dice: 

Sust ituycsc co1nunicadur con 1nicrófono y perceptor con audi fanos y cstnrc111os 
hablando de connmicación electrónica de comunicación electrónica . 

Considérese que la fucntt;: y el comunicador son personas, c¡uc el perceptor y 
el destino son otra y que la scíial es el lenguaje y estamos hablnndo de 
c.;l11nu11i<.:0H.::ión h111nana. 

Se introduce adc1n:is el concepto <le la cudilicación del 1ncnsajc. o sea, 
la colocación de este en una clave (cifrado hecho por el connmicador ), 
y el dcsfibnu.Jo de esa clave hecho por el p1.:n.:cptor del 1ncnsajc. 
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Adc1nús. el 111odclo contcn1pln la percepción psicológica del significado del rnensaje 
a diferencia de l<1 recepción física del modelo de la co1nunic~1ció11 electrónica. 

Fucnlc Ciírndur Sc1i:d Dcscifruüor destino 

Cc11nunicnllur Pcrcc¡itnr 



SCllllAMM: EL PROCESO DE COMUNICACIÓN INTERPERSONAL ES 
POSIBLE CUANDO EXISTEN CAMPOS ·coMUNES DE EXPERIENCIA 
ENTRE EL COMUNICADOR Y EL RECEPTOR 

scl11rn11111 c11nh:111pla la posibilidad de que !;1 rucntc y el cu1111111icador sea l:i 111is111a persona. 
v (1111: cl pc1ccplo1 y el 1lcs1ino sean h1 n1i:-.1na persona en \;i c111nunic:ició11 hu111r\na. 

1•c111 cslahlccc c111110 cnndición csc11ci:.1J para la pcrccpció11 del 111c11s:ijc la experiencia cornún de 
c11111u11ic;ulor y perceptor con la clave y el signilicndo del 111c11sajc . 

...,¡los c;1111pos d1: c:-.:pc1ic11cia del perceptor 110 son los 111is111os que los del co1nunicador, 
no -.e co111p1c11dc el sil,'.nificado del 1ncnsajc. La utili:r;u.::i1)11 de claves ( Jcngunjc, por cjernplo) 
110 1.111111t11L''>. 1uudrn.:c l:1s •• i11tcrfcr·c11ci;1s se111ú111icas •·• ;1si co1110 l;1c;: interferencias n.t1nosfCricn.s 
dilk11lt:111 la 1cc:cpciú11 <le los 111c11sajcs clcct1ú11i..:os. 

l11lcrfcrcnci:1 sc111:.inlic:.1 

C.":11upu de Exper-icucia 
C"iír:ultu· 

C:uupo <le Experiencia 
Dcsifrador 

Perceptor 

Cuntpo co111w"111 de cxpcricnch1s: 111icntras 111ns gratule 
n1~is cficas es la cornunicación 
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SCllH.AMM: LACOMUNICACION INTl:RPERSONAL. 
Y EL PROCESAtvllENTO INTERNO DEL MENSAJE 

EN El.COMUNICADOR V EL PERCEPTOR 
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l "u:uulu la con1unica,,;i(111 es intc1-pcrson:1I. las pcrso11as si.'! altcrn;:111 en sus 1·olcs ele co1nunicador 
y pc1·ccptor. A la respuesta qut: se dil a cada 111cnsajc se dcno111ina ·• con1unicación de rcton10 "• 
1nuy i111portantc poi· cunnto indica có1no se cst:in inlcrprctando los rncnsajcs. 

Co1111111ic•~ 
f\tcns:1jc 

f\lc11s:1jc 

l'c1·cc111~...._--~ 

~rccptor 

Percibir 
Pc:sc:ifc;>r 

Con1unicndor 

L'1 rc.spucsh1: conu111icación de retorno 



SCllRAI\'1M: DIAGRAl\:1A DE LA C0i\1lJNICACIÓN COLECTIVA 

( TUUA) 

l .a ..:u1111111h.::1ciú11 culectiva es llll fen6111e110 de la tecnolugia 1nodcr11a. Los avances de los canales 
1Cc11icus t cspecialincnte electrónicos ), son los que i1npuls:i11 n su estudio científico. 
Lu ... t.•len11..·111os ilcl proceso de co11n1nicación son los n1is1nos, pero con cnrnctcdsticas especiales. 
••tuba·· de Schn11n1n es el 111odclo nias co111l111 tic la co111unicación colcc1iva. 

l\1uchos 
111cns;1jcs 
itlcnticos y 
si1nulh1ncos 

~o 

~ o 

~ 
Q~: 

AJlrovcchn111icnto lle In con1unicniún de retorno •• PUblico perceptor 0 
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._ ___ _.._~ntrndn de fucnlcs: nrtislicns, ctcctcn1 Muchos perceptores, cn<ln uno 
de los cuales dccifn1, inlcrccpln, 
inforuan. 
Cnd;1 uno cstn concctndo con un 
grupo, en 'JUC se rcintcrprctn el 
111cnsr1jc y n 111cnudo se hnce nlgo 
con el. 



Anexo número dos 

Esbozo cronológico de la radio en el mundo y en México 



1860. 

1876. 

1887. 

1895. 
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Esbozo Cronológico 

James Clerk Maxwell.- Físico escocés. predice la existencia de unas 

ondas en el aire que pueden ser recogidas por un sistema apropiado. 

(Se refiere a las ondas de radio). 

Alexandcr Graham l3cll.- Físico escocés-americano. patenta el primer 

instnuncnto teletOnico dándose inicio a la era de la telccon1unicación 

~ononi. 

1 Ienrik l lertz .. fisico alemán. 101:.--ra trans1nitir y recibir ondas de radio 

(de un cuarto a otro) con equipo muy elemental. Así consi1:.71.1e 

detnostrar que las variaciones de la corriente eléctrica pueden ser 

ernitidas y recibidas en fbnna de ondas tnagnéticas. Es en honor a este 

descubridor práctico que las ondas de radio también son conocidas 

como ondas de llertz u ondas hertzianas. Hertz inaugura la era de la 

teletbnía. 

Un año después de Ja rnuerte de J lertz~ el fisico italiano Guillermo 

Marconi consigue desarrollar el sistetna de transrnisión y recepción de 

las ondas radioeléctricas~ trás una serie de nuevos experirnentos e 

investigaciones. Básicarnente evoluciona Ja potencia de transmisión. 

Este mismo año el ruso Alexandre Popóv inventa un radioreceptor. 



1896. 

--

)901. 

1906. 

1920. 
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El gobicn10 inglés otorga a Marconi la patente de radiotelegrafia y éste 

cornienza a desarrollar su trabajo. acotando que. con un aparato de su 

invención transn1itió noticias acerca del estado de salud de la reina 

Victoria. desde la isla deWig.ht a Londres. 

l'vtarconi. con un trans1nisor 1nás potente envió las prirncras señales 

trasatlánticas. de Poldhu (Inglaterra) a St. John (Terranova). Este 

sistema de transnlisión que asornbró al n1undo, fue reconocido como el 

inalámbrico y, Guillcnno Marconi quedó en la historia corno el padre 

de la radio. 

El tisico nortearncricano Lee de Forest inventa el "audión" o "tubo al 

vacío'\ lo cual pennitió mejorar la telctOnía. aclarando el sonido y 

aumentando el volumen de transn1isión-recepción. 

Desde Píttsburgh. Estados Unidos. cornienza a transtnitir ta pri1nera 

radioernisora KDKA perteneciente a la finna Westinghouse. Sus 

primeras emisiones son tnusicalcs. Política e inf0nnativaJ11ente se 

transrniticron tactores de la carnpaña presidencial disputada entre 

1 larding y Cox. en la que triunfó el primero. Posteriormente incluyó el 

deporte con transmisiones de boxeo (Ray-Dundee); tenis (Copa Davis) 

y bcisbol. Anotatnos aquí que antes de la primera guerra mundial .. la 

radio era utilizada casi exclusivamente en comunicaciones tnarítimas. 

oportunidad en la que se registró la ilnportancia y utilidad de este 

sistctna .. pues sirvió para salvar 1nuchas vidas .. corno en el caso de los 



1912. 

1922. 

1923. 

1924. 

1927. 
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barcos Rcpublic y Titanic. Precisa1nente después del desastre del 

Titanic .. Estados Unidos reglatncntó la radiotelegrafia .. puntualizando 

licencias .. ttecucncias .. concesiones y prohibiciones ( 1912). 

Inicialmente .. corno en el caso del Republic se enviaba un "C.Q.D" que 

posterionnente se transfonnó en el "S.0.S" sei\al de auxilio que quiere 

decir: Salven nuestras aln1as. 

La Torre Eitlel es utilizada con10 antena de radio. 

Se thnda el monopolio de la British Broadcasting Cornoration con sede 

en Londres. Inglaterra (1313C) . 

.. Atención. atención: transmitimos desde la casa Vox de Berlín .. en 

onda de 400 1netros". Así se anw1ció el 29 de octubre de este afio, a 

las ocho de la noche .. el primer programa radial transmitido en 

Alen1ania. 

Comienza sus primeras transmisiones la primera emisora espru1.ola en 

Darcelona con un intbnnativo en castellando denominado "La palabra". 

Posterionnente el escritor Miguel Angel Asturias crea una emisora 

ccntroamericru1a el esquema del radio-periódico. Lo denominó "El 

Aire". Prácticainente se inició la lectura programada del periódico en 

la radio. 

1 lolanda inicia en tbnna experimental las transmisiones en "onda 

corta". La NOC National I3roadcasting Corporation inaugura la 
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primera "red" o cadena regular .. con 24 estaciones y., su pri1ner enlace 

dithnde un juego de tUtbol americano. 

La segunda b7Llerra 1nundial retarda un poco la expansión de la industria 

de la radio .. pero a cambio impulsa investigaciones y nuevas técnicas 

con extraordinario poder .. como la televisión. Precisamente la 

televisión y la frecuencia modulada aparecen en su th.se experimental a 

fines de la segunda guerra mundial. 



1906. 

1914. 

1914. 

1920. 

1921. 
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CRONOLOGlA 

FECI IAS IMPORTANTES DE LA RADIODlFUSION EN MEXICO 

Pruebas de trans1nisión y recepción de señales radiotelegráficas 

efectuadas en Zacatccas .. Zac ... por Manuel Bonilla y Manuel Medina 

Peralta .. c1nplcando transmisiones de chispa con bobina Rumkortl"y 

receptores de galena. 

Transn1isiones radiotelegráficas en el Distrito Federal realizadas por 

Manuel Perrusquía. Manuel Doblado. Ramiro Robles y Manuel 

Medina. 

El General Francisco Villa pone al servicio de la División del Norte 

cuatro estaciones radiotelegráficas portátiles para uso en campaña. 

En 1-lennosillo .. Son ... Saturnino Carnpoy instala y opera una estación 

radiotelegráfica basada en una bobina Rumkorffy receptor de galena 

para establecer cornWlicación bilateral con radioaficionados del 

Suroeste de Estados Unidos. 

Expedición del primer permiso para instalar una estación 

radiotelegráfica experimental a favor de Francisco Castro llerrera .. 

Carlos Palomino y Carlos González; indicándose que se debe empicar 

una longitud de onda menor de 200 metros. 



1921. 

1922. 
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1923. 

1923. 

1923. 
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Se inicia en México la radiodifusión co1nercial. Al tenninar el ai\o 

había 4 radiodifusoras . 

.E1npieza a operar en Morclia la transmisión 7a. expcri1nental. 

La estación JH (José de la l lcrrán) del general José f'emández 

Rrunírez. en el D.F ... y la estación del ingeniero Carlos González de 

Casio en Querétaro .. Qro .. se comunicaron con la estación WNP del 

Ahnirante MacMillan en el Artico .. empleando una longitud de onda 

interior a los 100 111. 

Se asigna a México el código de identificación XE. Se inician las 

transmisiones de rnúsica en vivo. Primer proyecto de legislación sobre 

radio. Se hace el prüner control ren1oto desde el Palacio de Minería y 

el primer reportaje radiotOnico. Al finalizar el año había 6 

radiodifusoras. 

Comunicación bilateral entre la JN de México~ D.F.~ y la estación 

9ZT/9XAX de Donald C. Wallace localizada en Minneapolis. Min .•• 

Estados Unidos. 

Primeras transmisiones experimentales en radiotelefonía llevadas a 

cabo por J. Pereda. r-.• Steffens. J. Prieto. J. Ramírez y otros. 
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1929. 

1930. 

1936. 

1937. 
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Prilneros trans1nisorcs experi111entales alitnentados por corriente alterna 

rectificada y control de frecuencia por 1nedio de cristal de cuarzo 

construidos por A. León. J. Prieto y otros. 

1 lay ya 8 radiodifusoras. 

Llegan a l l las radiodifusoras. 

Se expide la Ley de Co1nunicaciones Eléctricas y el pri1ner penniso 

para operar una c1nisora. CYL. 

Se le atribuyeron a México los caracteres XAA-XFZ para t'Orrnar los 

distintivos de las estaciones. 

Primera trans1nisión deportiva llamada Seda y Oro. l lay ya 19 

radiodifusoras. 

Se inaugura \a XEW. La primera estación propiamente informativa se 

\\amó CYL. Se hizo la primera entrevista en radio con Canne\o Pérez. 

! lay 32 radiodifusoras. 

Existen 45 radiodifusoras en e\ país. 

Se constituye la Asociación Mexicana de Estaciones Radiodifusoras 

(AMER). Prin1cra convención de concesionarios. Nace la Asociación 

Mexicana de Estaciones RadioditUsoras Con1erciales (AMERC). 



1941. 

1947. 

1950. 

1957. 

1971. 
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Se constituye Ja Cámara Nacional de la Industria de la Radiodifüsión. 

Primer contacto radiofónico bilateral entre México y Argentina en la 

banda de 50 a 54 Mhz. estableciendo una marca mundial vigente 

durante rnás de 20 anos. 

Primera estación comercial en FM. XHFM/Radio Joya. 

Los radioaficionados son Jos primeros en captar en México las señales 

del Sputnik I. primer satelite artificial de la tierra. 

Primeras comunicaciones de aficionados mexicanos empleando la 

técnica de la dispersión meteórica .. lo1;..7Tándose comunicar con 

aficionados de Estados Unidos. 



Anexo número tres 

Radioescuchas entrevistados y programas consultados 
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RADIOESCUCI IAS ENTREVISTADOS 

Nombre Edad Oficio Colonia 

Cristina Arcos 33 Atna de casa Xoco 

Einilia Arteaga 40 A1na de casa Roma 

Martha Aguilar 37 Maestra Portales 

Rny l3olnños 28 Taxista Tlalpan 

Rosario l len1ández 29 Maestra Mixcoac 

I'elipc l lerrera 56 Plomero Neza 

Guadalupe Lara 35 Enfcm1cra Del Valle 

Rosario Peñaloza 28 Cocinera Neza 

A1nbrosio Pércz 40 Comerciante Portales 



LA B EN EL CAMPO: 

A TODO VOLUMEN: 

Progratnas RadiotOnicos 

Duración: Una hora 

1 larario: Cinco a seis de la rnañana. 

Público: Sector Cmnpesino. 
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Emisora: XEIJ 1220 ampitud modulada. 

Conductores: Manuel Ordóñez y María Ester Pérez 

Productor: Arnulfo Paredes 

Asistente de Producción: Emma Ar¡,>ilello 

**Salió del aire en julio de 1991. 

Duración: 111edia hora 

Público: infantil 

Periodicidad: w1a emisión a la semana (sábado) 

I lorario: De ocho a ocho treinta de la mañana. 

Emisora: Radio 71 O amplitud modulada 

Conductores: Marco Liramarc y Lourdes 

Murgenburg 

Productor: Juan Barrera 



BUENOS D!AS MEXICO: 

-.. 

Dura~ión: Una hora 

Público: general 

Periodicidad: Diario 

l lorario: De cuatro a seis de la mañana 
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Emisora: XEI3 1220 amplitud modulada 

Conductores: Martiz..'l Fregoso y Alejandro Orozco 

Productores: Anrnlfo Paredes y Estela I lemández 

Asistentes: Julián Solis y Emma Ar¡,>üello 



Anexo número cuatro 

Seilales convencionales en radio 
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(Figura 1) Esta es 1a seña1 con 1a que se da 1a entrada a1 
1ocutor iniciándose 1a grabación. La seña1 se efectua con 1a 
mano 1evantada y e1 dedo índice en todo 1o a1to~ cuando se 
baja e1 brazo se inicia 1a acción •• A esta seña1 se 1e conoce 
como cue. · 
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(Figura 2) Para indicar1e a1 1ocutor que se acerque a1 micrófono, 
se pone 1a pa1ma de 1a mano frente a 1os 1abios con movimientos 
de aproximación a 1a boc~~ 



--

(Figura 3) Sépáresc del micrófono. A diferencia de la señal an 
anterior, la palma de la mano se pone hacia afuera y se aleja 
de l.a boca. 
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(Figura 4) Con esta seña1· se pide a1 1ocutor que hable mas rápido 
Los dedos índice semejan un rodi11o rotándose como si estuviesen 
enro11ando un hi1o en forma rápida. 



(Figura 5) Esta sefia1 indica que se debe hab1ar más 1ento. 
Se ponene los dedos índice y pulgar r como si se tuviese 
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un hi1o, una cuerda que se va alargando lentamente, pausadamente. 



1 -
1 

! 
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(Figura 6) con esta seña1 se pide a1 1ocutor que 1evante 1a voz, 
que actúe con más fuerza. Para efectuar1a se pone 1a pa1ma de 1a 
mano hacia arriba y se hacen movimientos con e1 brazo, como si 
se estuviese 1evantando a1go. 

lOB 



(Figura 7) Se pide a1 1ocutor bajar 1a voz. La pa1ma de 1a mano 
va hacia abajo y e1 brazo se baja y se sube 1entamente. 
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~ ~ ;53 ~----------~~ 

(Figura 8) Esta seña1 pide extenderse~ a1argar 1o que se dice.La 
acción de a1rgar e1 hi1o. se hace más 1arga y más 1enta. abriéndo 
más 1os brazos. 



-. 

--· -- , ----- _ __,,.. ,' 

(Figura 9) Indica cortar e1 parlamento en e1 primer punto que 
se encuentre. Se realiza moviéndo 1os dedos a manera de tijera. 

111 



Anexo número cinco 

Ejemplo de ¡,,'Uión radiofónico 



PROGRAMA: LA CASA 
SECCION: l 1Al31A UNA VEZ Y OTRA VEZ 
TEMA: LOS MUEBLES 
GRABACION: 25 DE JUNIO DE 1995 
TRANSMISION: 28 DE JUNIO DE 1995 

:. GUION: EMA ARGUELLO 
VOZ: MATEO EDUARDO 

OP. FADE IN 

113 

OP. ENTRA "INVIERNO" DE VIVALDI TACK 4 CD 3 ESTABLECE Y BAJA 
A FONDO 

Mateo 

2 Mateo 

Otra vez dispuesto a defender 
el fi.ierte contra el enemigo 
(ENTUSIASMADO) hoy. hoy 
vienen los indios. me annaré de 
valor pero si 1nuero 
(TRAGICO). recuerda que 
sie1nprc te ainé. ¡Oh. Escuela 
rnía!. .. 

Yo. capitán Mateo Eduardo. 
juro por mi libro de español 
que pelearé con el sudor de 1ni 
frente (INFLEXION) como 
dice n1i padre .. por un t'Ucrte 
libre ... 
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OP. FX ARRASTRAR MUEBLE TRACK 6 CINTA 2 ENTRA PRIMER PLANO 
ESTABLE Y BAJA A DESAPARECER 

3 Mateo (PUJANDO) ¡Ah!. esta vieja 
có1noda café., que mi papá 
presume (IMITANDO A 
PAPA) porque es de estilo 
barroco. observen sus colwnnas 
retorcidas. (VOZ NORMAL) es 
por sus adornos en tbnna de 
churritos .. la gran cerca de 
madera llamada palizada ... 

OP. FX RELINCHO DE CABALLO TRACK 3 CD 2 ENTRA PRIMER PLANO 
ESTABLECE Y BAJA A DESAPARECER 

4 Mateo (DIRIGIENDOSE HACIA LOS 
CABALLOS) sabia que les 
gustaría la nueva caballeriza., 
pero dejen les cuento .. que 
también es el lugar favortio de 
la tia Oiga (ADMIRADO) 
como quiere el sota verde de 
tres patas de madera y una de 
tabique ... 

OP. TAMBORES INDIOS TRACK 8 CD 7 ENTRA PRIMER PLANO 
ESTABLECE Y BAJA A DESAPARECER 

5 Mateo (ORDENANDO) candelabros 
de cuando el abuelo se graduó 
de secundaria .. preparen .. 
apunten., ¡fuego! ... 



--

QP. DISPAROS TRACK 9 CD 4 PRIMER PLANO 

6 Mareo <PRESUMIENDO) no hay 
1nejores ritles que ustedes. 
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OP. LLAMADO CORNETA DE PRIMERO A SEGUNDO PLANO CROSS CON 
MARCI IA DE SOLDADOS PRIMER PLANO ESTABLECE Y UAJA A 
DESAPARECER. TRACK 4 CD 7 Y TRACK 5 CD 3. 

7 Maleo Atención soldados. firmes ya. 

OP. TRACK 5 CD 3 PARTE FINAL PRIMER PLANO 

8 Maleo Franco derecho ... ya. 

OP. TIU\CK 5 CD 3 PAl~TE FINAL PRIMER PLANO 

9 Maleo Voy a pasar lista ... Juan 
(CAMBIA TONO) presente. 
Julio (CAMBIA TONO) 
presente ... Oscar (CAMBIA 
TONO) presente ... Quique 
(CAMBIA TONO) presente. 
Jacinto ... Jacinto ... Jacinto 
¿Dónde estás'/ a ver. uno ... 
dos. tres. cuatro ... t'a.lta una. 
una e1:.'1pcia. que diga una 
i.Tficga. No, no .. no. una 
medievaJ. china o modernista .. 
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falta un asiendo con respaldo 
(ADMIRADO) falta una silla. 
que diga un soldado ... aja ja. 
ahí estás escondido cotno 
siempre .. trás el callón que Je 
regalaron a mi 1nan1á. para 
coser la ropa el día de su boda ... 
ven para acú. 

OP. CABALLOS TRACK 2 CD 5 PRIMER PLANO GRITOS APACl IES 
TRACK 8 CD 4 SEGUNDO PLANO 

10 Mateo (ALARMADO) tengo que decirles 
que estamos rodeados de indios .. el 
enemigo es astuto ... pero por las 
plumas sobre su cabeza lo 
reconocemos fácilmente. 

OP. GRITO APACI JE TRACK 9 CD 1 PRIMER PLANO 

11 Mateo 

12 Mateo 

Ahi. ahí viene ... sólo están a unas 
cuantas leguas del pueblo vecino 
llamado Cocina 

Obsen,.en como se mueven de arriba 
a bajo las plwnas (EN BURLA) 
disque limpiando el polvo. pretenden 
distracn1os con su plu1nero pero no 
lo lob:rrarán. 
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OP. ENTRA TEMA DEL LLANERO SOLITARIO TRACK 4 CD 5 ESTABLECE 
Y BAJA FONDO 

13 Mateo Al ataque 1nis amigos ¡¡¡Todos a sus 
caballos!!! Silverio .. ven. Mi caballito 
fino piel de madera de nogal. el que 
ha estado a punto de ser raptado por el 
más temible de los roba-caballos de la 
región ... Mi papá .. quien insiste en 
llevarte a su b'"llarida de donnir 

OP. RELINCI 10. TRACK 8 CD 4 PRIMER PLANO 

14 Mateo Caballo 1nás veloz no existe .. aunque 
sólo diga mi abuela que sólo sirves 
para mecerla 

OP. TAMBORES PRIMER PLANO TRACK 3 CD 2 PRIMER PLANO 
GALOPES SEGUNDO PLANO TRACK 3 CD 2 BAJAN A FONDO. 

15 Mateo Corre .. corre caballo .. que el enemigo 
esta cada vez más cerca. 

OP. GRITO PRIMER PLANO TRACK 3 CD 8 

16 Mateo Ese. ese que grita más fuerte. el que 
tiene las plumas redondas que 
enchinan el pelo; ese es el jete de la 
tribu; sus ojos echan chispas. ¡Ah!. 
viene directito hacia mí. 



OP. RELINCI JO TJ{.ACK 5 CD 4 

17 Mateo 

18 

19 Mateo 

20 Mamá 

OP FADEOUT 

21 Mateo 
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Shh ... no hagas ruido caballo ... 
Algo sucede y quiero escucharlo. 

¡Mateo Eduardo! .. ¿Qué haces ahí? 

Estoy haciendo la tarea que tne 
dejaron sobre los 111uebles. 

¿Sí? ¿Y qué has averiguado sobre los 
muebles? 

Ay. mamí. Muebles del latín mobilis. 
Antigua1nente se decía mueble~ cual
quier objeto movible (ABURRIDO 
BOSTEZA) que sirve para comodidad 
o adorno de las cosas. 



·. 

Anexo número seis 

Ejemplo de cartas o misivas 
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Glosario 

.A.ctitud 1>si. l) Manera de con1portarse en una situación social controlada o 

controlable (ajuste de la conducta a un dctenninado papel). 2) Valorar las 

actitudes (sondear las opiniones). 

Ambiente.. Unidad de lugar. de atrnósfera rnatcrial y moral debido a la 

configuración de los colores .. de las luces y de las sombras (mnbiente visual)~ 

al color sonoro de los estudios y 1nicros (también sonoro). 

Banco de datos (o de intbnnaciones). lnf. Conjunto co1npleto de ficheros que 

pueden agruparse en bibliotecas y que generalmente están a disposición de 

nu1ncrosos usuarios. 

Cassette. Designa a la vez la "caja" y su contenido sonoro destinado a ser leído 

por un lector de cassette. 

Código Ling. Conjunto de reglas o normas que fijan el funcionamiento del lenguaje 

(lengua). Función llamada 1nctalingüistica cuyo fin es el de verificar el 

funcionamiento del lenguaje. 

Codificar.- Someter el mensaje a un código. 

Decodificar.- Dcscriti-ar el 1nensaje 1ncdiante el conocitniento del código. 

Comunicación (del latín co1n1nunicare: po11er en con1ún). 

Comunicar.- poner en relación a emisores y receptores a través del objeto de 

la comunicación. 
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Comunicación socia\.- Toda fomta de relación socia\ donde existe una 

participación consciente de los individuos o de \os gn1pos. Se 

pueden distinguir: tos canales de cotnunicación .. las redes de 

co111unicación .. los n1odos de con1unicación. 

o~,to inf. l lccho .. noción o instrucción representados bajo una fonna convencional .. 

apropiada para una conu1nicación .. una interpretación o un trata1niento. 

Los datos pueden ser discretos o analógicos .. según cstCn representados por 

unos caracteres o por unas n1agnitudcs tlsicas que varían de fonna continua. 

Los datos discretos se Uatnan ntnnéricos o digitales cuando están 

representados por unas cifras y otros caracteres que pueden ser alfabéticos. 

Difusión inf. Transmisión gcncnili:r .... '\da de los n1ensajes cn1itidos por los medios de 

co1nunicación de 1nasas. 

Efecto. Utili7..ación de un ténnino en un dctcnninado contexto. 

Emisión lnf. Envio de 1ncnsajcs en una conn1nicación de masas~ tccn. Momento en 

que se lleva a cabo la trans1nisión de un n1cnsaje por radio o por televisión. 

En un sentido 1nás mnplio pierde toda significación técnica y pasa a designar 

si1nplemente el contenido del cspcctácl1lo. 

Emisor inf. Todo lo que está en el orig.cn~ en la fuente de los mensajes difundidos 

por los ''inedia". 
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Empatia 1>si. Sünpatía fría como actitud clinicn en psicología. Exige la 

co1nprcnsión. la intuición de lo vivido por otro. pero tan1bién la suspensión 

del juicio. la ausencia de la in1plicación afCctiva partidaria y la facultad de 

objetividad. 

Soc. Designa un estado colectivo de scntilnientos y de reacciones en un 

111is1no público. 

Equipo soc. Conjunto de personas que trabajan en una misma tarea. 

Estación. Conjunto localizado de equipos de televisión o de radio dedicado a 

ernitir (estación emisora) o a repetir las cn1isioncs (estaciones repetidoras). 

Guión. Documento establecido para limitar el contenido de la producción que se va 

a realizar. 

Imagen semo. Designa globahncntc a todo signo de una 1nateria distinta a los 

sonidos articulados: itnágenes sonoras visuales. 

Imagen sonora tecn. Designa toda reproducción del sonido por medio del disco y 

de la cinta tnagnctotOnica. Corrientemente. las características achnitidas de la 

i1nagcn sonora son: 

1) Su ceguera: la cual deja libre la vista. los movitnientos e 

in1aginación. 

2) Su unidireccionalidad: favorece la pasividad y el aislanlicnto del 

individuo~ incluso en 1ncdio de las 111asas. 
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3) Su disponibilidad: en cualquier parte y en cualquier momento .. lo cual 

permite que la radio sea el 111cdio de intbnnación 1nás rápido y tnás 

eficaz. 

Interacción ¡>si. soc. Fcnó111cno esencial de la psicología de los grupos. La 

interacción indica la propia positividad de los intercambios con10 

manitCstacioncs de la vida de un grupo .. la influencia cstirnulantc que la idea 

que uno tiene sobre los otros y a la inversa. Una reunión sin interacción es 

una yuxtaposición de monólogos o un enfrentamiento de posiciones 

doctrinales individuales sin ningún progreso cotnún y sin auténtico 

intercan1bio. 

l\.1ass Medio.- Medios de difusión colectiva que se caracterizan por la 

industrialización .. la técnica y por una gran audiencia. 

l\'lcdio. Indica cualquier soporte de mensajes. 

Mensaje. Comunicación enviada por el c1nisor. 

l\1otivación psi. Conjunto de factores psicológicos inconscientes que empujan al 

ser hu1nano hacia un determinado género de objetivos o a un determinado 

género de reacciones. 

Programa inf. Conjunto coherente de instn1cciones .. destinado al tratamiento de un 

problema dado. 
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