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INTRODUCCIÓN

El presente trabalo tiene su origen en el interés que en la

autora suscitaron las fuentes y tratamiento de la información

universitaria, desde la ocupación como directora del último

programa universitario emitido por la ya desaparecida Radio 5

(“Mundo UniVersitario”). Una particular experiencia de la autora

como periodista radiofónica, especializada en la información

universitaria dentro de la radio pública (RNE, Radio 1 y Radio 5),

que además se enriqueció al participar en la creación y formación

de una radio universitaria, en la Facultad de Ciencias de la

Información de U.C.M., y por último, con su actual dedicación al

mundo de la enseñanza universitarIa, en la especialidad de radio.
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HiDátesis de Dartida
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Bajo el título: “Información universitaria en la radio pública.

Radio 5 Todo Noticias”, iniciamos la investigación científica con dos

objetivos: el primero, demostrar que una de las funciones de la

institución universitaria es la de ofrecer un servicio a la sociedad en

la misma medida que la radio pública. En segundo lugar, reclamar

un tratamiento más amplio y rigurosa de la información

universitaria.

La segunda hipótesis de nuestro trabajo parte de que

aunque la información universitaria es considerada como una

información especializada y de tal manera tratada por medios de

comunicación, no se la dota de la suficiente importancia como para

que sea recibida por la sociedad en general.

En estos momentos, se encuentra inserta en secciones muy

determinadas, para audiencias muy fijas y demasiado involucradas

en este tipo de información. Información que también comprendería

la investigación que se está realizando en las aulas, bibliotecas y

laboratorios universitarios.

Por otra parte, las fuentes de esta información especializada

son cada vez más prolíficas no sólo por el número, nada
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despreciable de universitarios sino por ende, la creación de cada

vez más universidades no sólo de tipo público sino privado.

El objetivo prIncipal del presente trabajo es demostrar cómo

la información universitaria, por la importancia generada en los

últimos años, y en cumplimiento de su función de servicio público,

es necesaria como especialización, no sólo desde la perspectiva de

radio universitaria sino como receptora y emisora en la radio

pública, especializada en la información pura y dura, como es Radio

5 Todo Noticias. El tratamiento y seguimiento de esta información,

en la radio informativa especializada- Radio 5-Todo Noticias es

todavía muy escasa y no cumple con el rigor exigido a cualquier

otra.
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CÓMO DE LA INVESTIGACIÓN
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Se hace referencia a la información y no a la radio cultural ni

educativa, de la que, como de la universitaria añadimos algunos

ejem píos.

También queremos señalar aquí la dificultad que nos conduce

el tema de análisis de la función de la radio pública como servicio

público, de candente actualidad, y-que ha dado y dará lugar a un

sinfín de opiniones encontradas sobre la función, la convivencia con

la radio privada e incluso sobre su razón de ser. En este sentido,

nos hemos basado en los Estatutos que dan forma y finalidad a la

radio de gestión pública, y en los razonamientos de sus principales

actores al crear su programacion.

El trabajo se ha dividido en dos partes, en la primera, en el

capítulo 1 intentamos acercarnos al concepto de Universidad, para

encontrar su significado y sus objetivos más realizables;

presentando una panorámica de lo que es y lo que significa la

universidad en la sociedad española actual. En el segundo y tercer

capítulo se investiga la relación entre cultura, educación y radio,

señalándose algunos ejemplos de radios culturales, educativas en

Europa, Estados Unidos e Iberoamérica.
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En una segunda parte, nos dedicamos a la radio pública y a a

función que ésta puede desempeñar en la sociedad, el principal

objetivo de su existencia. También en estos capítulos nos

centramos en la relación existente entre la radio pública y la

universidad, en las radios universitarias y en RNE, y en especial en

Radio 5-Todo Noticias, como uno de los cauces mediáticos más

adecuados para mantener una conexión informativa, de la

universidad con la sociedad.

Los anexos constituyen la documentación oral y escrita, la

investigación de campo, una parte del material empírico utilizado,

necesario para efectuar nuestra tarea investigadora, de la que nos

sentimos parte activa en su posible realización, desde la universidad

y la radio pública.
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POR QUÉ DE LA INVESTIGACIÓN
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Se habla de radio cultural y educativa, a varios niveles, de los

que expongo algunos ejemplos, pero no de la radio o emisión

referIda a la información de todo aquello que acontece y surge del

recinto universitario y que afecta, no sólo a los alumnos y

profesores, sino a toda aquella población - cada día más abundante-

vinculada de alguna manera a nuestra universidad.

Si tratamos la información política, que parte de nuestros

estamentos gubernamentales, sindicales, culturales y sociales, si lo

hacemos del mismo modo con la económica, ¿por qué no intentarlo

con la universitaria cuando en realidad es la futura y actual fuente

de todas las demás?

En estos momentos la información universitaria se encuentra

en un puro ostracismo.

Por parte de la universidad, ¿se cumple su labor de expandir

conocimientos a la sociedad?

Por parte de la radio pública, ¿se atiende al interés de un

públ¡co, ligado directa o indirectamente a la universidad?.
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Nosotros pretendemos para este tipo de información una

CALIDAD que debe garantizarnos el medio público radiofónico. Una

calidad en la especificidad de cada una de las informaciones que se

apelliden universitarIas. Calidad en sus fuentes documentales de

procedencia, en su estructura, en su lenguaje arraigado a la -

sencillez del medio radio. Calidad en sus funciones, fines, público y

efectos.

Este debe ser un serio reto que necesita afrontar el medio

público de la radio que aún persiste en ofrecer a sus audiencias más

contenidos convencionales- salvo excepciones detalladas- que

específicos.

Por su carácter e identidad, la información universitaria debe

ampliar el campo de concepción generalista de información

periodística de actualidad. Un hecho que tendremos en cuenta en

la emisora, Radio 5 Todo Noticias, que, al mismo tiempo de

ocuparse de la inmediatez de la información, dentro o fuera de este

esquema, lo hace de la información especializada, que en nuestro

caso concreto, y como ya indicábamos, debe ser trascendente y de

relevante interés, pero no tiene porqué ser sólo y siempre efímera

actualidad.
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Además, en este tipo de información- como en cualquier otra

especializada- la elección del profesional periodista radiofónico es

fundamental. Sería aquél capaz de tratar con detenimiento su

contenido- como experto, especialista o relacionado con sus temas

específicos -‘ siempre y cuando no olvidara o supiera pertenecer a

la difícil especie de comunicólogos. O lo que es lo mismo, convirtiera

en periodístico, a través de un fondo y con una forma radiofónica,

aquellas realidades que no resultan fácilmente comprensibles para

los públicos y audiencias amplias.

Para ello, podríamos contar con algunas premisas (1):

a. Formas de expresión naturales y comprensibles.

b. Empleando un lenguaje que facilite la vulgarización o

popularización de la terminología propia de este saber

específico.

c. Sustituyendo el empleo de vocablos referidos a una

terminología acotada, por un vocabulario más inteligible y

hasta coloquial

d. Respetando siempre el nivel socio-cultural del público

audiencia.

Recogemos también las palabras de Vicente Romano (2)cuando

afirma que la especializadón informativa aumenta la eficacia,
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aunque reduzca la audiencia. En realidad, también es cierto que el

desarrollo de la personalidad debe ser multilateral y armónico, ya

que esta información especializada se justifica precisamente por

alcanzar ese ideal de máximo equilibrio, tanto en el informador, en

el periodista, como en los informados, los receptores.
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OUÉ BUSCAMOS CON LA

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA

.

PARA OUE DE LA INVESTIGACIÓN

.
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Con todo ello, hemos llegado a conclusiones, que, si bien no son

absolutas y sí discutibles, poseen la virtud de ser el resultado de un

largo y difícil, pero siempre gratificante, trabajo de investigación,

realizado con la máxima ilusión y con la idea última de haber

servido de aportación sobre alguna de las funciones sociales de la

radio pública

Nos referimos a la información universitaria. Universitaria

porque su fuente es la universidad y todo lo que la rodea y la

modela, y en cuanto a la información específica de ese mundo

universitario, deseamos obtener una información de las relaciones

activas de sus adores, que se manifiestan fundamentalmente en

relaciones intelectuales (ideológicas, artísticas, de contenidos

científicos, o, en el caso del estudiante, sus simples gustos por las

cosas, sus aficiones de joven o sus problemas o dificultades al

relacionarse con la vida y la sociedad). Un amplio abanico el de la

información universitaria, en cuanto contenido real, que pretende

huir de la información de las relaciones pasivas del hombre con el

mundo exterIor (basadas en la observación empírica-

acontecimientos o sucesos propiamente dichos) y de la información

de lo que le ocurre al hombre en, si, en cuanto soporte del

acontecimiento- sus sensaciones, sus percepciones o emociones.
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Una información- universitaria- que cubra varias fuentes de

procedencia. la oficial y oficiosa, la formal o informal, y si fuera

necesario la clandestina.

Una información que en ocasiones tuviera un fin didáctico o

recreativo, para la formación o la diversión.

Una información con tintes artísticos, científicos, técnicos, sociales,

políticos o históricos, según se diera el caso o la ocasión.

Una información universitaria siempre instrumental, aspirante a

producir el efecto deseado en el receptor y así obtener su

respuesta.

Una información documental y siempre desinteresada y por lo

tanto tendente a la mayor objetividad posible, a la mayor libertad

de información, sin desdeñar la persuasión e influencia en actitudes,

por qué no de opiniones o comportamientos sociales más

encomiabIes.

Nuestra información es especializada pero no es política, ni

deportiva, ni cultural, ni económica, ni científica, ni religiosa, ni

lúdica o recreativa. Nuestra informadón no es ni siquiera educativa,
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porque es un compendio de todas ellas y también, como todas

ellas, requiere un tratamiento especial, porque especial es su

fuente, su medio oral de transmisión y su variopinto público- emisor

y receptor.
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DENTRO DE LA METODOLOGÍA
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En primer lugar, centramos la atención en conocer el fin

último que debe perseguir nuestra Universidad, que unido a la

investigación y la docencia, se trataba de la divulgación de todo su

conocimiento. Función, esta última, no muy tenida en cuenta en

momentos históricos anteriores, pero que en la actualidad es más

atendida y considerada.

El siguiente paso consistía en saber, cuál sería el medio de

difusión más idóneo, y en este sentido, qué otro medio más directo

y mejor que la radio para conseguir nuestros objetivos, cuando

perdura una gran tradición y credibilidad en la radio cultural y existe

una popular y efectiva radio educativa, (sobre todo en paises que

la tienen como única solución al problema del analfabetismo).

¿Qué mejor que la radio, ya veterana en la programación

universitaria de la enseñanza de la Universidad a Distancia

(UNED)?

Después, se trataba en averiguar qué clase de radio- pública o

prIvada- debería difundir este tipo de información.

Analizados sus fines generales y específicos, la opción fue

fácil, tendría que ser tratada en la radio pública, la encargada de
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ofrecer un servicio público y éste lo era. Dentro de las emisoras

públicas, se eligió la de cobertura nacional- RNE- y a su vez la

especializada en la informadón propiamente dicha: Radio 5-Todo

Noticias.

Estos pasos han sido analizados y explicados de forma

paulatina, descomponiendo el todo eh sus partes y estudiándolas

aisladamente, por capítulos y secciones. Utilizando el método

analítico, con el apoyo de teóricos y responsables del medio

universitario y del medio radio que preconizan las hipótesis

señaladas.

Además nos basamos en el método sintético, que partiendo

de una verdad general se puede llegar a la deducción de sus

particularidades. En este trabajo, partimos del modelo de

Universidad y Radio de servicio público, para particularizar en el

derecho y deber de una difusión y recepción de toda la información

universitaria, en un medio radiofónico que tiene, como uno de sus

objetivos clave el tratamiento de la información especializada.
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PARA MIS FUENTES
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En cuanto a la utilización de fuentes, decir que el presente

trabajo estuvo condicionado por la casi total ausencia de bibliografía

sobre el tema central, lo cual me ha obligado no sólo a establecer

un esquema propio, sino a apoyarme, para su desarrolo conceptual,

en bibliografía sobre los diversos aspectos concretos relacionados

con Universidad, Educación y Radio, para llegar a la información

universitaria en el medio radiofónico público, nacional, informativo.

Por supuesto he utilizado también, en gran medida, mi propia

experIencia personal, y en la que no entro por haberlo hecho ya en

anteriores intervenciones del presente trabajo.

Entre los principales centros de consulta bibliográfica, por

cierto muy escasa, se encuentra la biblioteca de la Facultad de

Ciencias de la Informadón de la Universidad Complutense y el de la

Facultad de Humanidades de la Universidad San Pablo-CEU, donde

además de tesis doctorales se han revisado libros relacionados con

la universidad y la radio. En cuanto a la documentación específica

de la radio pública, nuestra fuente se encuentra en la propia Radio

Nacional de España que muy gentilmente ha dejado toda la

documentación y hemeroteca necesaria para su consulta, así como

los responsables de los departamentos consultados se han brindado

a ofrecer toda la información requerida.
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Esta documentación radiofónica ha sido conseguida de las

rejillas de programación y líneas directivas de RNE, así como la

opinión- recogida en cassette- de los responsables de su emisión.

El cuerpo bibliográfico esencial se divide en dos partes. La -

prImera- al final de cada capítulo- hace referencia a las citas

textuales. En la segunda- como bibliografía general- se incluye

libros y demás documentos que se han manejado y consultado, con

el fin de ofrecer una relación bibliográfica más exhaustiva, para

facilitar su consulta a posibles lectores interesados en el medio

radiofónico y su relación con la cultura y educacion.

Además, se añaden varios anexos documentales sobre parrillas

de programación radiofónica: emisoras de RNE, radios

universitarias, emisiones dirigidas a audiencia universitaria y

transcripción de entrevistas con responsables de la radio pública.
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MARCO TEÓRICO. INFORMACIÓN COMO

ESPECIALIZACIÓN

.
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El resultado de este trabajo no pretende ser un compendio de

erudición, a pesar de que exista una constante referencia a teóricos

del tema de Especialización periodística, más influyentes en este

campo, como así figuran sus citas, sino además un análisis propio

basado en el estudio de fuentes primarias de información

especializada.

Comenzaremos diciendo lo que creemos entender por

información en sentido amplio, y destacando el concepto que la

define como el mensaje que se transmite a personas, instituciones

o corporaciones; también la que se expresa como los contenidos,

por unos instrumentos o medios adecuados- considerando siempre

el factor tiempo y espacio y la clase de público elementos

esenciales. Y todo ello de acuerdo a unas funciones y fines.

Si partimos de este marco teórIco, nuestra información

universitaria cumple todos y cada uno de los requisitos exigidos; ya

que a pesar de existir multitud de teorías, de sobra demostradas,

sobre Información, nuestra intención es incurrIr en la definición

más simple que, como tal, nos acerca por sí sola a nuestro

parámetro de investigación.
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Sin embargo, es necesario tener en cuenta, como matizan

Fernández del Moral y Esteve (3), que, “especialización, en la

actualidad, equivale a incomunicación, y contra eso nace el

perIodismo especializado”. “En su versión más noble”, añaden (4)

“el periodismo especializado, bien sea ejercido como una

componente de un perIódico o de una programación general, bien

sea como periódicos o emisoras especializadas, intentará

precisamente ofrecer al público una visión en profundidad que la

teoría de la responsabilidad demanda”

Y es que el periodismo especializado emerge como un reto a

la misma esencia de la comunicación de masas, como expone

Fernández del Moral (5) teniendo como fin el hacer perIodísticos

aquellos fenómenos que no hubieran conseguido serIos sin esa

especialidad.

Orive y Fagoaga (6) conciben la especialización de un modo

especifico como “aquella estructura que analiza la realidad

proporcionando a los lectores una interpretación del mundo lo más

acabada posible, acomodando el lenguaje a un nivel en que se

determine el medio y profundizando en sus intereses y necesidades.

Como un servicio a la sociedad actual que continuamente refleja los

diferentes estados de las opiniones públicas”.
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Para Esteve Ramírez, la especialización surge como una exigencia

de la propia audiencia, cada vez más sectorizada y también de los

propios medios para alcanzar una mayor calidad informativa y una

mayor profundización en los contenidos.

Finalizamos con, Calvo Hernando (7) quien afirma que la

información especializada constituye hoy por hoy uno de los

desafíos del desarrollo económico y cultural1 y también destaca la

cada vez mayor demanda de las empresas perIodísticas hacia la

especialización.
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En estos momentos, el mundo académico universitario vive

un período de mayor interdependencia e internacionalización de

aprendizaje, de intercambios académicos, y de la cooperación con

agencias supranacionales. Inserto además en una realidad actual

íntimamente condicionada por un fenómeno crítico de cambio al que

se refiere DIEZ-HOCHLEINER<‘>:

“Por tres crisis simultáneas: de mutación o transición; de
crecimiento o demanda; y de inadecuación o inadaptación a los
nuevos desafíos globales de futuro”

En los momentos actuales, en los que la sociedad se dirige,

entre grandes incertidumbres, hacia nuevos horIzontes, la

universidad debe ser la institución básica para el cambio. Para- el

presidente del Club de Roma <2), “la universidad, además de tener

responsabilidades culturales, docentes e investigadoras, tiene

también una indeclinable responsabilidad social y, por lo tanto,

resulta imprescindible y urgen te superar, cuanta antes, tanto la

actitud de ‘torre de marfil’ como la de ‘fábrica de títulos’ de algunas

universidades “.

Así, en este trabajo de investigación científica partimos de uno de

los fines prIncipales de esta institución al referirnos a su concepto de

universalidad como la “comprensión de todo”.
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No olvidando que una de las concepciones más habituales de

Universidad es la que se refiere, como en su origen, a la comunidad

de alumnos y profesores. Así la define un redor emérito de la

Universidad Regiomontana, de Méjico:

• . la corporación de estudiantes y profesores que, por la
investigación y la docencia, se ordena a la contemplación de la
verdad, a la unidad orgánica del conocimiento, al cumplimiento

de las vocaciones personales y a la preparación de profesionales
necesarios para la realización del bien común ‘~

La noción de Universidad es particularmente complela y

siempre parece estar mal delimitada. Mientras que para unos

autores, Universidad es referirse a Enseñanza, de un nivel

relativamente elevado; para otros, Universidad es sinónimo de

actividad investigadora: una investigación fundamental, gratuita y

desinteresada.

Si hablamos desde un punto de vista conceptual y social,

atendiendo a la legalidad, la universidad recoge como fines

fundamentales:

* Formación cultural y humana

* Transmisión crítica del saber

* Investigación científica

* Formación profesional superior
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Así lo precisa, por ejemplo, la Ley General de Educación de

1970, en su artículo 30:

“La educación universitaria tiene por finalidad: 1. Completar la
formación integral de la juventud, preparar a los profesionales

que requiera el país y atender al perfeccionamiento en ejercicio

de los mismos 1..) 2. Fomentar el progreso cultural, desarrollar
la investigación ‘t

Del mismo modo, la Lev de Reforma UniversitarIa, <4) vigente en

nuestros días, nos aclara:

“Son funciones de la Universidad al servicio de la sociedad: a)
La creación, desarrollo, transmisión crítica de la ciencia, de la

técnica y de la cultura. b) La preparación para el ejercicio de
actividades profesionales que exijan la aplicación de cono-

cimientos y métodos cientificos o para la creación artistica. c) El
apoyo científico y técnico al desarrollo cultural, social y
económico, tanto nacional como de las Comunidades

autónomas. d) La extensión de la cultura universitaria”

Características señaladas por ley, que coinciden, en

general, con los diversos autores, que se refieren al significado y

finalidad de la universidad. MEDINA RUBIO<S> marca como objetivos

universitarios los siguientes puntos:

* Formación integral humana y, difusión de la cultura.
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* Formación de profesionales requerIda de modo inapelable

por las necesidades sociales.

* Enseñanza de ciencia e investigación científica como fuente

de renovación y exigencia de progreso en relación

ininterrumpida con ella.

La universidad debe poner su mayor empeño en la

búsqueda y conocimiento de la verdad en los diferentes campos del

saber, científicos-naturales, técnicos, sociales, jurídicos,

humanísticos o del espíritu, y en transmitir esos saberes con

fidelidad y en forma asequible a las nuevas generaciones.

“Verum est íd quod est’~, decía San Agustín y esa verdad real,

objetiva, es la que se quiere poseer, conocer con el propio

entendimiento: conocemos las cosas porque son, pero ellas son
porque tú las conoces”

Por su parte, Santo Tomás de Aquino aduce a la adecuación

entre la cosa y el entendimiento para conocer la verdad. No se trata

de ninguna ficción ni una mera posibilidad.

Sin embargo, en nuestros días, con la crIsis de la cultura y

la crIsis del humanismo, que la ha provocado, aún parece más

necesarIa la educación o formación cultural de todos los

estudiantes/6~

“La actividad académica misma desarrolla, saca a luz, lo que•

ontológicamente está ya en el hombre. Y en esto consiste,
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precisamente, la acción de educar (“eductio’. como acción de
hacer salir) o “educere” que significa ‘Ssacar” o “dar a luz”.

Luego, la educación no es tal si no educe todo lo que el hombre

se implica ontológicamente y se refleja en la íntima estructura
de la Universidad”.

Dice Francisco PONZ PIEDRAFITA <‘~ que, en la actualidad

más que en otras épocas, es cuando se percibe la gran trascendencia

personal y social de la universidad. La institución universitarIa sirve

de instrumento decisivo para la elaboración cultural y espiritual de

los pueblos y para el progreso científico y tecnológico, como lugar- la

universidad- de preparación de las personas que con su criterio bien

formado y su actividad profesional competente, pueden “orientar” el

futuro de la vida del hombre.

Por su parte, ESCOTET <a>, en su visión de la Universidad del

próximo siglo, afirma:

“Una misión trascendental que es intrínseca a la naturaleza de

la Universidad es su función de generadora de conocimientos y

de creación intelectuaL La investigación, la reflexión teórica, el

sentido ético, la aportación estética, tienen que instalarse de

forma integral en el quehacer universitario, no sólo en relación

con los profesores, sino también con los estudiantes. Hay que

romper con la Universidad informadora para dar paso a la

Universidad creadora”
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Sin embargo, la cuestión no es tan sencilla, creemos que la

formación universitarIa es un todo muy complejo, que no se

determina siguiendo a uno u otro autor, corrIente ideológica o

política determinada, a veces o casi siempre está unida al tiempo

que le toca vivir, así también lo considera GINER DE LOS RÍOS-

cuando dice:

“El concepto de Universidad no es una idea absoluta que pueda,

especulativamente, construirse; sino un concepto histórico. Y
que, al igual que toda cosa histórica, no es sino una forma

peculiar de cumplirse en ciertas sociedades, tal o cual función,
que, como todas, admite soluciones muy distintas, según la

condición de los tiempos”. (9>

Es por ese y otros motivos, que la universidad debe estar a

la vanguardia del avance científico, colaborar abiertamente con otras

instituciones de fines convergentes, participar en los foros

internacionales para el intercambio de los hallazgos conseguidos

para la generación y difusión de la cultura.

La universidad también intenta, para el SERVICIO social,

irradiar una síntesis de esa cultura que proporcione una visión del

mundo y del hombre conforme con el avance de las ciencias y con la

verdadera naturaleza de las cosas.
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En las últimas décadas, la investigación científica en la

Universidad ha alcanzado en todo el mundo una gran importancia.

De tal modo, que constituye una tarea fundamental de esta

institución.

Sin embargo un buen número de profesionales

universitarios está de acuerdo en afirmar que - la investigación

científica en la Universidad se ha convertido en un gran problema,

aunque también es verdad que, a pesar de la masificación

estudiantil, de la escasez de recursos y de otras causas diversas, la

investigación se sigue desarrollando en centros de Educadón

Superior.

Ahí tenemos el modelo de Universidad inglesa o alemana,

por no mencionar la amerIcana, dinámicas por excelencia, una

verdadera sociedad de científicos que enseñan investigando y que se

constituyen en un auténtico ejemplo, con su entusiasmo y

dedicación.

Si bien, hay que reconocer también que un gran número

de trabajos de investigación se están realizando en institutos y

centros ajenos a la universidad. En los momentos actuales, incluso

en lo que concierne a la investigación llamada “pura”, las

universidades ya no desempañan, en la mayoría de los países
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industrializados, más que un papel parcial y a veces inclusive

subordinado: muchos países disponen de complejas redes de

institutos de investigación separados de las universidades.

El gran incremento del número de estudiantes en todas las-

Universidades españolas ha proporcionado problemas y no pocas

preocupaciones a la capacidad investigadora de los centros

académicos. Conviene, sin embargo subrayar que aunque en estos

años se han producido desarrollos significativos en las universidades,

la política de investigación universitarIa, en el nivel individual de cada

universidad y a escala nacional apenas si ha progresado.

La política científica ha de considerar también la interacción

de la sociedad con la investigación universitaria y la forma en que

pueda mejorarse esta interacción, de manera que se sienta con más

fuerza en las universidades la necesidad de investigación relacionada

con los problemas sociales. Inversamente, también es deseable que

la sociedad tome en consideración las nuevas ideas que resultan de

la investigación universitaria. En cuanto a la estructura de

financiación se podrán abrir huecos para la financiación directa de

investigación relacionada con áreas sociales prIoritarias.

También es importante señalar el gran papel, de los

programas de coordinación entre las universidades. Las
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características internacionales en las que se desarrolla la

investigación científica y técnica actual y el decidido carácter de

institución de utilidad pública de Enseñanza SuperIor, implican el

desarrollo cooperativo interuniversitario no sólo en- el ámbito

nacional, sino, sobre todo, internacional.

La universidad por su propia naturaleza de institución

abierta, libre y sin fronteras, desarrollada en un ambiente sin

conexiones determinadas, económicas o políticas que la aten o

limiten, tiene una vinculación específica hacia la cooperación.

La cooperación interuniversitaria constituye un factor

decisivo para la construcción europea, en el campo de la cultura, de

la educación o de la investigación científica. Hacia esos objetivos y

una mayor coordinación de actividades se encaminan la totalidad de

universidades europeas.

En los tiempos actuales “vivimos en una época de

extraordinario dinamismo. Todo cambia, todo pasa, todo

evoluciona y se transforma. En esa situación de inquietud y
movimiento, nadie puede estarse quieto si quiere permanecer al

día. Detenerse es dejar que los acontecimientos nos arrollen;

inmovilizarse, decretar la propia muerte. Pararse, en definitiva,

es parailzarse.” <~>

Señalamos como objetivos dentro de Investigación en la

universidad los siguientes aspectos:
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* ContrIbución al desarrollo de las ciencias y a la

solución de los problemas sociales.

* Elevación del nivel cultural de la sociedad.

* Formación científica.

* Conocimientos, explicaciones y experIencias.

* Contribuir a la plena realización de los

universitarios.

* Y por último, ha de perseguir una mayor calidad

docente.

Sin embargo, según afirma CALLEJA~”>, la universidad de

hoy está desorientada, su movimiento es lento y su relación se

efectúa “. . .a través de esquemas superados que la reflejan en la

sociedad como una escultura, obra de antepasados lejanos. Osdila

entre la arqueología y el pragmatismo. Pero no acierta a recobrar su

alma. (...) la vieja Universidad, que es historia brillante y presente

desalentador, no nos puede ayudar mucho, aunque posiblemente

tenga todas las ideas del pasado, del presente y del posible futuro

bien almacenadas, encerradas y llenas de óxido de tiempo”.

El autor postula por un acercamiento entre la “nueva

sociedad” y la “vieja universidad” a través de un “salto histórico”. Un

paso que sirva de elemento de conexion intangible”, universal y

simbólico”, necesarIo a ambas. Ese valor emergente- es el

Página 39



UNIVERSIDAD. CONCEPTO Y SIGNIFICADO SOCIAL.

conocimiento, considerado éste como medio de cultura del hombre e

instrumento de progreso social y económico.

Sin embargo, a pesar del pesimismo con que define Calleja

a la universidad, su aseveración no es del todo cierta, porque

también la sociedad actual debe mucho a la institución universitaria.

La universidad ha creado un estilo de vida inseparable del concepto

de comprensión del mundo occidental, ha representado

históricamente el prIncipal foco de creación, transmisión y difusión

de la cultura.

Una función cultural que, para ORTEGA Y GASSET~2~,

debería librar a la universidad de “chabacanería” o “medianía” y

ayudar a la posible liberación de todos los demás, al igual que el

hombre del mito de la caverna de Platón:

“Enseñanza de la cultura o transmisión a la nueva generación

del sistema de ideas sobre el mundo y el hombre que llegó a

madurez en la anterior”

Decía también ORTEGA, en la Misión de la Universidad,~3~

que “Es ineludible crear de nuevo en la Universidad la enseñanza de

la culture (...) Esa es la tarea universitaria radicaL Eso tiene que ser

antes y más que ninguna otra cosa la Universidad”.
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Creemos como Ortega, que la formación que debe

proporcionar prIncipalmente la universidad es cultural.

En este sentido, por la importancia de las actividades y los

esfuerzos que vienen realizando en su papel de cooperación

universitarIa, interesa mencionar organismos y organizaciones tales

como:

- Conferencia de Rectores de Universidades Europeas,

- Centro Europeo de Educación SuperIor de la UNESCO,

- Comité de Educación Superior del Consejo de Europa,

- Fundación Europea para la Cultura,

- 1 Conferencia Permanente de Ministros de Educación Superior

de los antiguos Países Socialistas, a las que habría que añadir

las actividades europeas de la Asociación Internacional de

Universidades, con sede en UNESCO, en Paris.

También existen acciones individuales de organismos como:

- British Council en Inglaterra,

- DAAD en Alemania

- o Delegación para las Relaciones UniversitarIas

Internacionales (DRUI), en Francia.
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Por lo que se refiere a Estados Unidos, la labor de

cooperación interuniversitaria desarrollada por las propias

Universidades y por las asociaciones, en especial el Council for

International Cooperation in Higher Education (CICHE), es muy

importante. Sólo a prIncipios de la década de los ochenta existían

alrededor de doscientos mil estudiantes extranjeros, en centros de

Educación SuperIor amerIcanos procedentes de ciento ochenta

paises. <14)

A este respecto, GALINO CARRILLO~5~, la primera

catedrática de la universidad española que realizó su docencia en

Universidad Complutense de MadrId, partiendo del concepto de la

“aldea global” de McLuhan, utiliza la expresión ~~eraglobal” como

vector hacia el futuro capaz de interpelar la marcha de la

Universidad, y el término de “interdependencia~~ como uno de los

elementos más dinámicos de cuantos están configurando esta

globalidad.

Un gran reto en el futuro parece ser mantener la

investigación como función prIncipal de la universidad. Es el único

lugar donde están institucionalizadas las actividades que aspiran a

extender las fronteras del conocimiento.

Y si seguimos recorrIendo la idea de ORTEGA Y GASSET

sobre la función o sentido de la universidad, que además del
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contado permanente con la ciencia o la investigación, que como se

ha dicho, no considera constitutiva de su esencia, sostiene que

necesita también contado con la existencia pública, con la realidad

histórIca, con el presente, que es siempre un “integrum” y sólo se

puede tomar en totalidad y sin amputaciones “ad asum delphinis”.<’6~

La universidad tiene que estar también abierta a la plena

actualidad; más aún, tiene que estar en medio de ella, sumergida en

ella.

De este modo, la universidad debe tener presente el

panorama laboral cambiante. La sociedad debe ser entendida por la

universidad desde el planteamiento de mercado: estableciendo el

entendimiento de lo que son sus necesidades en el campo de las que

genérIcamente puede satisfacer la universidad.

Entender la sociedad como mercado es un ejercicio

beneficioso para la Universidad, porque supone conocerla

profundamente, detectar sus necesidades, debilidades, apetencias,

deseos y ausencias en el área de la educación, formación,

conocimiento y saber. Supone comprometerse con el entendimiento
t

de esas necesidades y desarrollar unas estrategias y unas tácticas

para satisfacerlas.
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También para RABADE ROMEO~’7~, la reciprocidad

Universidad-Sociedad, si se considera ésta el “mercado” de aquélla,

impone a la Universidad la obligación de formar profesionales y

especialistas no sólo para los puestos de la función y administración

pública, y para aquellas profesiones liberales, sino también de

prepararlos para las empresas.

Otros autores~8~, señalan la semejanza entre las

universidades y las empresas económicas y estatales, por su modo

de organización, ya que el cambio de ideas, de personal y los

contratos entre departamentos universitarIos y de investigación, con

la industria prIvada y las entidades gubernamentales han dado

origen a que la organización universitarIa se asemeje a las de estas

otras instituciones.

Para DURÁN HERRERA~”>, una cooperación educativa entre

Universidad y Empresa no sólo será rentable para esta última, sino

que, además, contrIbuirá a que la prImera cumpla mejor los servicios

que a la sociedad ha de prestar.

Defiende CALLEJA<20~ una universidad como empresa, y le

da un enfoque estratégico y operativo. Cree que, en el caso de

España, y lejos de la dialéctica entre Universidad Privada y Pública,

“¿t..) el carácter público de una Universidad está vinculado a una

operativa sin destino y sin proyectos”.
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RBADE ROMEO<21>, por su parte, cree que la universidad

nunca ha sido una entidad cerrada a si misma.

“Si la sociedad y sus instituciones- Iglesia, Estado, municipios,

empresas privadas- son quienes la crean, las Universidades

tienen que “devolver” a la sociedad y a las diversas, instituciones
lo que las Universidades, al creadas, se esperaba “.

Una de las mejores y más prestigiosas universidades del

mundo- Universidad de Harvard- en dos ocasiones 1943 y 1978,

nombró un comité para estudiar un currIculum para una educación

cuidada y completa.

Para la preparación de sus curricula, la universidad se

enfrenta a una doble tarea:

Por un lado, se espera que prepare a sus estudiantes

para que puedan generar conocimientos nuevos.

Por otro, está encargada de transmitir a una nueva

generación de profesionales los conocimientos ya

existentes.

Como hemos dicho, y volviendo a la etimología de la

palabra “Universidad”, ésta tiene como significado la apertura a lo
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universal, la unidad de lo diverso, o la conjunción multilateral de

esfuerzos.

Y todo ello significa una exigencia de renovar la unidad del

saber, y la sinergia de las actuaciones forma parte esencial de. la

estructura de la sociedad de conocimiento.

Sobre la fragilidad en la entidad universitarIa, expuesta a

diversas presiones entre las que se encuentran la Sociedad y el

Estado, nos dice DIAZ GONZALEZ<22~ que la universidad tiene que

contar con una estructura institucional ante el derecho, que proteja

su propio quehacer último:

“La búsqueda de la verdad en orden a la educación del hombre,
y que le dote por su configuración jurídica de una cierta

desvinculación y despreocupación de los fines meramente

inmediatos, que puedan polarizar su tarea, sin que por ello

desatienda el bien común de la sociedad y prescinda. de la alta

vigilancia y control que sobre ella ejercen el Estado y Sociedad”.
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1.1. UNIVERSIDAD COMO SERVICIO PUBLICO

En el preámbulo de esta Ley de Reforma Universitaria, se

designan las funciones que llevará a cabo la Universidad23>:

“Así, pues, el desarrollo científico, la formación profesional y la

extensión de la cultura son las tres funciones básicas que de
cara al siglo XXI debe cumplir esa vieja y hoy renovada

institución social que es la Universidad española ‘t

Y en el artículo l~, se destaca en el párrafo primero el

carácter de Servido Público de la universidad en el plano de la

educación superior, en los siguientes se explican, con fuerza

normativa, esas mismas tres funciones.

De este modo, está claro que la Universidad española- no

sólo por su naturaleza como institución universitarIa, sino también

por prescrIpción legal- debe desarrollar la ciencia y preparar

especialistas, así como formar profesionales para la sociedad, a cuyo

servicio está.

Sin ciencia, sin investigación científica llevadas a cabo por

los especialistas, la Universidad dejaría de ser lo que debe ser; pero,

si al mismo tiempo, no entrega a la sociedad, en número y calidad,
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los profesionales que ésta necesita, estaría olvidándose del servicio

que está obligado a prestarle.

Si se redujera a la investigación especializada, afrontaría el

peligro de cerrarse en sí misma, al mismo tiempo que dejaría de

reconocer que la mayoría de los estudiantes que acuden a sus aulas

se dedican al estudio pensando que su esfuerzo les puede o les debe

abrir sus puertas a un futuro trabajo profesional.

Ese servicio público de la universidad la obliga, entre otras

cosas, a preparar los profesionales que la sociedad- tanto en su

dimensión pública como privada- demanda.

Además, la ley de Reforma Universitaria va a establecer

nuevas coordenadas. En primer lugar, dando estatuto legal, en su

artículo 20, a la autonomía universitarIa, autonomía que va a permitir

a cada universidad perfilar, al menos en cierta medida, sus planes de

especialización y de formación de profesionales.

Sin embargo, la universidad, desde que reconquistó su

autonomía no ha sabido estar siempre a la altura de las

circunstancias, como si esa sagrada función de atesoramiento y

transmisión de ciencia y de cultura le otorgara potestad para ser un
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fin por sí misma. Facultad que no le confiere ni la ley ni el sentido

comun.

En la exposición de motivos de LRU puede leerse que la

universidad no es patrImonio de los miembros de la comunidad

universitaria sino que constituye un verdadero servicio público

referIdo a los intereses generales de toda la comunidad nacional así

como de cada una de sus Comunidades Autónomas.

Universidad es una parte de Estado de Bienestar, pero le

rendirá mejor servicio cuanto más se aleje de su tutela y mire

directamente a la sociedad y a sus demandas en materia científica,

tecnológica y cultura.

Por su parte, la sociedad, y no sólo el sistema productivo,

está dirIgiendo cada vez nuevas demandas a sus universidades y no

deja de subrayar sus insuficiencias o disfunciones.

Y no cabe hablar de eficiencia sin ideas de transformación,

de innovación de calidad en la docencia y en la investigación; en

guardar el equilibrio del binomio constituido por la calidad y el

compromiso social, que se debe traducir en programas de acción.
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Los objetivos son muy precisos y tienen que ver con las

expectativas, prImero de los alumnos y en segunda instancia de la

sociedad.

‘Tenemos que encontrar soluciones bien pensadas a cuestiones

cambiantes que se nos resisten tenazmente por la tendencia de
las cosas a perseverar en su ser, como postuló Spinoza y han

confirmado los físicos o los biólogos‘<24>
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1.2. UNIVERSIDAD COMO ENTORNO ABIERTO

Partimos de las funciones que la Ley de Reforma

UniversitarIa impone a la universidad como servidora social:

transmisora cultural, de la ciencia y la técnica; preparadora para el

ejercicio profesional; colaboradora científica y técnica del desarrollo

cultural, económico y social, dentro de la sociedad; y promotora de

la extensión de la cultura universitaria.<25>

Por eso no dudaremos en decir que la Universidad es un

servicio público, entendido éste en su sentido más noble como

servicio a la sociedad.

A este respecto, RABADE ROMEO,~26> profesor emérito de

Filosofía, de la Universidad Complutense, nos dice:

“La universidad está, por fuerza, instalada en un contexto social

determinado, al que, sin peligro de suicidio, no cabe volverle las

espaldas. Más bien, debe cultivar la actitud contraria: prestar
mucha atención a la sociedad, sobre todo si, como sucede con

nuestras sociedades actuales, son sociedades sometidas a una
movilidad y cambios constantes. La sociedad envía a la

universidad lo mejor de la juventud confiando en que se la
devolverá convertida o en buenos profesionales... o (1..) en los

especialistas de alta calidad requeridos para funciones muy

cualificadas, funciones cada vez más numerosas en sociedades

tan complejas y desarrolladas como son las actuales”
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Y, de acuerdo con esta investigación, creemos que entre

Universidad y Sociedad debe establecerse una verdadera sinergia, un

colaborar y trabajar codo a codo, situación que redundará en

beneficio de ambas:

Por una parte, a la universidad le servirá de estímulo

para trabajar más y mejor, sabiendo que tiene que estar a la

vanguardia de aquellos saberes.

Por otro lado, la sociedad dejará de mirar a la

universidad como una institución donde “aparca” a los jóvenes

durante varios años, sino que deberá considerarla como una

institución- acaso la más importante- para dinamizar e impulsar

su desarrollo. Sus grandes profesionales y especialistas, los que

actúen, en definitiva, de motor de sus actividades nucleares:

economistas, médicos, juristas, políticos, etc.

Unos profesionales que son los que van a desempeñar, en

términos generales, las profesiones más importantes en el servicio

público, en instituciones privadas, en empresas.

Esto exige a la universidad una seria toma de conciencia de
t

la responsabilidad que asume en esta función: el desarrollo y el

progreso de la sociedad va a depender, en gran manera, de la

calidad de los profesionales, que la universidad prepara y oferta.
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Un factor también a tener en cuenta es el amplio panorama

de profesiones que salen de la universidad. Una responsabilidad que

no debe competer sólo al determinado centro de formación de unas

u otras profesiones, sino al conjunto universitarIo. Lo que exige una~

colaboración de todos y cada uno de estos centros.

Por contraste, hay muchos autores <2?> que se refieren a la

“crisis” de la universidad, entendida esta crisis como una

“disfunción”<28> en su actividad.

En los últimos años, el diagnóstico de que la universidad se

encuentra en este estado de cñsis profunda, de crIsis general, se

repite de forma constante y uniforme:

Sin embargo, la palabra crisis ha adquirido una extensión

desmesurada. Afecta a la totalidad del mundo en que nos movemos:

crisis económica, política, moral, de valores, religiosa, de trabajo,

etc. Esta perspectiva nos hace concebir la crIsis como una categoría

para designar la actualidad social y las múltiples situaciones que

provoca.

Nuestro tiempo es, desde ese sentido, disfuncional,

cambiante e inestable. Ahora bien, la crIsis universitarIa, creemos
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que cuenta connotaciones específicas y rasgos peculiares. Y de ese

modo, a los factores externos sociales, políticos o económicos que

puedan determinar su desarrollo, hay que añadir su “cñsis”

propiamente dicha, a través arrItmias, tensiones -y fracasos que

también la propia Universidad genera.

Para poder poner solución a esta crIsis, es necesario

analizar los fundamentos de la universidad, asegurar sus cimientos

que la mantenga algo aislada de cambios y modificaciones sociales.

Y es que, la mayor parte de los conocimientos que se

imparten en la actualidad, no conducen, muchas veces, a nada

práctico ni a nada teórico. Incluso se piensa que su fórmula no es

asequible al gran número de universitarios.

Es preciso que la universidad esté preparada a la demanda

social, en esa función de servicio público que recogíamos antes, y

consideramos como uno de sus fines primordiales.
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1.3. ASPECTOS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD

ACTUAL

.

Nos referImos, en el apartado anterIor, a la necesidad de

que la universidad abra sus puertas al exterior, porque su presencia

real en nuestro tiempo es impresionante. Más de 60 millones de

alumnos en todo el mundo, matrIculados en unas 30.000

instituciones calificadas como de Educación SuperIor, frente a los 3

millones de alumnos y 3.500 instituciones que existían después de la

II Guerra Mundial.

Pero para lograr que la Universidad pueda asumir

eficazmente su papel institucional ante la sociedad y, a la vez,

formar los investigadores, los docentes, los profesionales, los

eruditos, los empresarIos, o los funcionarios que la sociedad futura

requiere, -con la vocación de servicio y, sobre todo, con la visión

global y a largo plazo propia de los líderes- es urgente introducir un

buen número de cambios en cada universidad, que sobre todo tienda

a la internacionalización del aprendizaje y la investigacion.

Es importante señalar la estructura de la universidad>29>

demasiado arcaica y rígida, mal adaptada a los nuevos desafíos. En
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este sentido una de las necesidades más sentidas y a la que se

resisten las viejas estructuras es una gestión dinámica, del más alto

nivel, con unidades eficaces de planificación y administración, de

investigación y análisis, así como de gestión académica propiamente

dicha, relacionada a su vez con la investigación, la docencia o las

actividades culturales.

Tampoco se puede olvidar la conveniencia de introducir

estructuras específicas para la formación masiva de los

profesionales, con títulos y duración de estudios ajustados a la

realidad de los conocimientos requeridos y de acuerdo con la

demanda del mercado.

Otras medidas son las que se refieren a la cooperación con

la sociedad y no sólo con el sector productivo empresarial sino

también con el sistema educativo en su conjunto (tantas veces

marginado), así como con el amplio mundo de la cultura, de las

artes, de los medios de comunicación, y del libre ejercicio

profesional, origen este último, no siempre reconocido, de muchos

de los avances actuales en el conocimiento experimental y teórico.

Así pues, el futuro de la universidad depende de la calidad,

del contenido y del alcance de la investigación, que dé respuesta a

los grandes interrogantes básicos de la Ciencia, así como a los
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grandes problemas, en toda la compleja interacción e

interdependencia, como, por ejemplo, casi todo lo relacionado con el

medio ambiente, la cooperación internacional en sus múltiples

aspectos y niveles, o el propio estudio de la sociedad y de la

universidad.

Todo esto conlíeva a muchos cambios de enfoque y de

contenido de cara al futuro, empezando por reivindicar una

formación cultural integral más amplia.

Una nueva realidad se manifiesta de forma visible, en

prácticamente todas las actividades intelectuales del profesional

moderno en su trabajo.

El sistema educativo- al menos el occidental- y la

universidad en particular, ha puesto siempre énfasis en una docencia

con objetivos cognitivos a ser posible claros y seguros, que permitan

la evaluación posterior de los conocimientos adquirIdos con la

máxima segurIdad y objetividad.

De este modo, nuestras instituciones educativas

contrIbuyen también a crear un pensamiento convergente frente a

cualquier tentación de promover un pensamiento divergente al

comúnmente establecido. De acuerdo a estos principios, incluso los
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proyectos, experIencias e investigaciones quedan demasiado

frecuentemente sometidos a criterIos cerrados, predeterminados, se

trata, pues, de introducir en el proceso docente proyectos abiertos.

Todas estas funciones y tareas tendrán que ser asumidas

progresivamente gracias a actividades extracurriculares, los ya tan

extendidos cursos de verano de la universidad española o los

seminarIos o demás modalidades de cooperación que por el mundo

organizan las universidades en cooperación con la iniciativa privada y

pública, institucional o personal. Los programas de intercambio

universitarIo internacional, sobre todo el programa ERASMUS en

Europa Comunitaria, va a contrIbuir decisivamente en esa dirección.

De todos modos y aparte de estos aspectos más concretos,

la formación universitarIa tiene que dar una mayor atención a otros

temas para tratar de desarrollar simples hábitos, actitudes y

valores, inseparables y decisivos en cualquier perfil ocupacional real

de alto nivel.

En estos tiempos de profundos y rápidos cambios de todo

orden, la universidad es instrumento a la vez que objeto de cambio

y, aunque no es la panacea que puede garantizar un porvenir

dichoso, si es la institución que má~ puede contrIbuir, desde un
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planteamiento global, a preservar y desarrollar la calidad de vida y a

respetar y acrecentar el futuro materIal y espirItual del hombre.

También, la universidad activa y dinámica de hoy exige una

atmósfera sosegada y creativa, en donde docencia e investigación

marchen siempre unidas para aprovechar el talento y la capacidad

creativa e innovadora de sus profesores y alumnos.

1.3.1. Situación actual de la Universidad Española.

Gustavo Villapalos, actual consejero de Educación de la

Comunidad de MadrId, exponía en mayo de 1997(30) que la

universidad no es patrImonio de los miembros de la comunidad

universitarIa, sino un servicio público referIdo a los intereses de la

sociedad.<31)

Según este ex rector de la Universidad Complutense, de

Madrid, en los últimos quince años, se ha creado más del 40 por

ciento de nuestras universidades, y ha habido una afluencia masiva

de jóvenes a la universidad.

En diez años el número de estudiantes matrIculados en las

universidades españolas pasó de los 902.380 en el curso 86-87 a

Página 59



UNIVERSIDAD. CONCEPTO Y SIGNIFICADO SOCIAL.

casi un millón y medio en el curso 95-96, lo que supone un

crecimiento del 630/o<32).. En el curso 1999-2000 se estima un

volumen de alumnos que se sitúa ya por encima de ese millón y

medio (próximo a las cifras del año anterIor) <33>

Aquí hay que tener en cuenta, según nos confirma el

Instituto Nacional de Estadística, el descenso de la natalidad que se

empezó a producir en España a finales de la década de los setenta y

es ahora cuando empieza a tener consecuencias en la reducción del

número de universitarIos. Un sector en el que la presencia de la

mujer es cada vez mayor.<34>

Esta cantidad de universitarIos se distribuirá en las más de

dos mil cien (2.107) titulaciones que existen en la actualidad en

Espana.

Precisamente el crecimiento de estudiantes de ciclo

superior, de estos diez o quince últimos años, también se debe a la

irrupción de nuevas titulaciones~35>, en el panorama universitario

actual<36>.

En este sentido y como curiosidad la observación de que las

mujeres prefieren los estudios de Diplomatura (670/o de los

alumnos). A pesar de la cifra, nada despreciablé de matrIculados en
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estudios de licenciatura, el 56v/o del total de universitarios. Del resto,

el 210/o será diplomaturas, el 130/o en ingeniería y arquitectura

técnicas y un 100/o representará a los ingénitos y arquitectos

superiores.

El director del área de comunicación de

Politécnica de Valencia: <37)

Universidad

“Esto responde principalmente a la demanda social, que exige

nuevas profesiones, y al hecho de que se puedan diversificar los

estudios obteniendo de este modo una mayor especialización.”

En el curso 1997-98,

matriculado por prImera vez

españolas, alrededor de 350.000

no terminarán los estudios:

por poner una fecha, se han

en las diferentes universidades

jóvenes. De los que casi la mitad

“Te vas desanimando a lo largo de la carrera. En cuanto

encuentran cualquier trabajo, muchos la dejan para siempre”<SS>

De cualquier modo, España ocupa, tras Holanda, el segundo

lugar de Unión Europea en número de universitarIos por cada cien

habitantes. Y Comunidad de Madrid, más de cinco mil por cada

íoo.aoo habitantes.<39~
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Con relación a los datos sobre el número de universitarios

en el mundo, ofrecidos por UNESCO<403 decir que su cifra ha

aumentado de 13 a 82 millones en treinta y cinco años, desde 1960

a 1995.

1.3.1.1. Universidad Pública.

Las últimas cifras estadísticas llegadas a nosotros, <41) en la

previsión de universitarIos para el curso 1999-2000, los alumnos que

optarán por la enseñanza públida representara, en nuestro país, el

93’3% frente al 6’7% que se inclinará por la universidad católica y

prIvada, en un total de 1.575.flO0~universitarios.

En cuanto a la evolución del profesorado<423 de las

universidades públicas, suman un total de 75.718 docentes, de los

cuales 6.910 son catedráticos, 22.409 profesores titulares, 1.800

catedráticos de Escuelas universitarias, 11.585 profesores titulares

de Escuelas y el resto otro tipo de profesorado.

Sin embargo, este desarrollo espectacular del número de

universitarIos en universidades públicas <43) se produce a pesar de la

insuficiente calidad de su enseñanza. Si a esto le añadimos los

alumnos que inician sus estudios y no los terminan y aquéllos que los
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hacen en un tiempo superior al que establece la regulación

académica, tendremos que admitir que la Universidad necesita

reformas, entre las que la mejora de la calidad científica y técnica

sea algo incuestionable si apostamos por la movilidad de los

universitarIos, no sólo en las universidades españolas sino también

entre las europeas.

Asimismo es necesarIo buscar una solución urgente a todo

lo que hace referencia a la carrera docente y a la financiación de la

universidad pública.

La universidad pública recibe el apoyo del Estado para

sufragar sus gastos, pero todavía necesita del pago de matrículas y

gastos administrativos por parte de los alumnos.

En España<~~, el coste medio de las matrículas

universitarIas oscila hoy entre 56.000 y 80.000 ptas, un 60% más

caras que hace diez años, muy cerca de la media europea que está

en 81.303 ptas.

Mientras en Suecia cuestan 1.030.390 ptas., en el Reino

Unido entre 255.000 y 543.000 ptas., en Francia sólo ascienden a

28.175 y en Alemania sólo entre 3.452 a 6.904 ptas. En cuanto a

ayudas, España está bastante por debajo de la media europea
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(397.010 ptas.), con ayudas de 274.552 ptas. en concepto de becas,

para el curso 199-2000 <45)

Otro es el -caso- de algunas universidades, como por ejemplo la de

Sevilla, en donde; -a-pesar del crecimiento anual en el número de

alumnos, el presupuesto ha seguido inalterable durante años.

“En estos momentos tenemos un déficit de cinco mil millones de

pesetas. Si la financiación se mantiene as4 el futuro de la

universidad es- complicado: este año ya hemos hecho una
política de restricción en la contratación de profesorado” <46)

Todo ello supondrá, para esta universidad, un aumento de

clases por profesor, disminución de servicios, equipos de

investigación cada vez más obsoletos, y en definitiva un futuro

inmediato menos competitivo.

Son problemas con los que cuentan numerosas

universidades españolas; como, por ejemplo, la de Zaragoza o la

misma Complutense de MadrId, a la que Hacienda tuvo que perdonar

en uno de sus ejercicios (1996-97) más de veintidós mil millones de

pesetas que debía por impago de la segurIdad social y del IRPF. <47>

El Director General de Universidades mostraba, por

ejemplo, el presupuesto que se destinaba a las universidades
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madrileñas para el curso 1998-99, y lo cifraba en 101.000 millones

de pesetas, en un 25’1% del total del gasto dedicado a Educación

(5.340,7 mil millones de pesetas), que representa el 1,17% del

Producto Interior Bruto.~48>

Sin embargo, mejor solución estaría en llegar a los 1,3

puntos, como sucede en el ámbito europeo, o incluso, alcanzar los

1,7 puntos para equipararse con OCDE, donde también se

encuentran Estados Unidos y Canadá.<49~

Asimismo, en ciertas universidades, como la extremeña-

que ronda una cifra moderada de unos veinticuatro mil estudiantes-

existe el problema de elección de carrera por parte del alumnado.

La universidad de Extremadura puede ser un modelo de

muchas otras españolas: tienen una situación heredada- que algunas

intentan corregir- y disponen de escasos recursos que sólo pueden

lograr con una financiación adecuada, a la vez que intentan

adaptarse a la realidad del entorno:

“Del 20 al 25% de nuestros estudiantes cursan Empresariales o
Económicas, y para la demanda de la región está muy

desequilibrado... Ahora estamos empeñados en hacer una

universidad que sirva para los intereses de la región ‘<~~>

Pág¡na 65



UNIVERSIDAD. CONCEPTO Y SIGNIFICADO SOCIAL.

Sin embargo, afortunadamente, no ocurre lo mismo con las

universidades públicas de nuevo cuño, como la Pompeu i Fabra o la

Carlos III de MadrId, donde han podido planificarse desde cero,

seleccionando el tipo de alumno y las carreras que se van a estudiar

en sus centros.

Planificación que se critica de “paternalista” o de intento de

formar a los alumnos a imagen y semejanza de una idea

preconcebida.

Muchos y variopintos son los problemas por los que

atraviesan las universidades públicas españolas: Dificultades que

podemos resumir, siguiendo el esquema de Jaume García Villar, <~~>

en los siguientes enunciados:

* Exceso de matriculación

* Escasa movilidad de profesorado y alumnos

* Bajo de la enseñanza para el alumno

* Sistema de becas

* Forma de acceso de la universidad, que provoca la masificación.

“A principios de julio de 1998,<52> un grupo de intelectuales y
profesores universitarios han hecho públicas unas declaraciones

sobre el estado actual de la universidad española, en la que

detectan, entre otros defectos, inmovilismo, endogamia,

clientelismo, imperio de los criterios economicistas y en

definitiva, ‘¶primacía de los criterios cuantitativos y
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productivistas en detrimento de la racionalidad científica y la

calidad académica “.

Este manifiesto, que sale a la luz “ ante el actual proceso

de debate y de reforma institucional de varios aspectos que afectan

al estatuto del profesorado”, en su décimo primer punto detectan

que:

“(...) la universidad debería efectuar una seria reflexión

autocrítica acerca de sus funciones y de sus instrumentos,

recordando que si la autonomía de los centros es buena, no lo

es la complacencia autárquica ni la tentación endógama,

contrarias al valor supremo que expresa la palabra Universidad”
<SS)

Las nuevas universidades públicas, nacidas en gran parte a

raíz de la Ley de Reforma UniversitarIa, redactada por el ministro

socialista José María Maravalí en 1983, suponen un paso adelante en

la manera de entender la docencia, los planes de estudio, el régimen

interno e incluso en las relaciones entre profesores y alumnos.

Son Universidad Carlos III, de Madrid, Universidad de

Alicante, de Albacete, del País Vasco, de Girona o Universitat

Pompeu Fabra de Barcelona, entre otras.

Todas ellas, mantienen una meta común: la eficiencia del

aprendizaje, la eficacia en el gasto público, el desarrollo de la
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investigación, la búsqueda de nuevas formas de financiación, el

fortalecimiento de cursos de postgrado, el diálogo y la convivencia.

Y dentro de las universidades públicas- con idéntica

estructura y organización- pero más espectaculares,<54~ es la creada

en los primeros años de la década de los setenta (1972), Universidad

Nacional de Educación a Distancia, UNED, dedicada a la enseñanza

pública de calidad no presencial. De ámbito nacional con

implantación internacional, que consta de más de sesenta centros

asociados a la universidad repartidos por toda España y en el

extranjero.<SS>

Su presupuesto ascendía a 17.000 millones de pesetas, en

el curso 1997-98, para atender a sus cerca de ciento sesenta mil

alumnos y mil profesores. De ella hablaremos más tarde.

1.3.1.2. Universidad Privada.

Su aparIción supuso una fuerte apuesta por la evolución en

el área educativa y hoy por hoy representan una alternativa a la

enseñanza pública educación selectiva, grupos reducidos de

trabajo, excelentes Instalaciones e infraestructuras, seguimientos

personalizados del alumno, etc., son alguno de los factores que

sirven como denominador común a las doce universidades privadas
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que forman parte de la oferta docente existente en España, que se

elevan a sesenta centros universitarIos.~56>

Con el paulatino crecimiento de las universidades privadas

se ha ido complementando su oferta académica, logrando un amplio

abanico de posibilidades tanto en titulaciones como en títulos

propios. (57)

El número de alumnos ha ido creciendo en la misma

proporción, y, en ciertas carreras, la demanda supera incluso a la

misma oferta.

Estos centros prIvados, con relación a los públicos, cuentan

con una serie de ventajas, como menor ratio alumno-profesor.

Sin embargo, el nivel de los costes académicos de estas

universidades es muy elevado y no todo el mundo que quiera puede

acceder a ellas. Se considera que los gastos medios por curso oscilan

entre las 700.000 y el millón de pesetas, aunque también cuentan

con un número determinado de becas.

Asimismo, el precio de las matriculas depende, en cada

caso, de la universidad y de la carrera que se desea cursar, que
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varía considerablemente según el nivel de experimentalidad<58> y el

prestigio del centro.

Según datos de Consejo de Universidades/59> mientras

cerca de un millón y medio de alumnos estudiaron en las

universidades públicas, durante el curso 96-97, en las privadas los

hicieron 54.500 universitarIos. Esta cifra ha aumentado casi el doble

al final del milenio, 1999-2000, exactamente ciento cinco mil jóvenes

son alumnos de las universidades privadas.<60>

De este modo, con sus más de cien mil alumnos (el S,70/o

del total de universitarios) las universidades públicas los campus

prIvados manejan un presupuesto equivalente al 150/o de gasto

(650.000 millones) que se reparten los 49 rectores públicos, para el

más del millón y medio de alumnos!61>

CRUZ MIRAVET, miembro del consejo académico y de la

junta de gobierno de una de las universidades prIvadas, analiza la

situación financiera de estos centros prIvados.<62>

•.) se trata a las universidades privadas como cualquier tipo

de fábrica con ánimo de lucro. Somos Sociedades Anónimas
pero no repartimos dividendo. Deberíamos tener otro

tratamiento, no digo estar subvencionados, pero sí observados
como un servicio social”
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Para CRUZ MIRAVET, la universidad privada no es una

alternativa a la pública, sino otra forma de ver la universidad.

Sin embargo, desde la universidad pública se considera que

el tipo de titulación que ofrecen las universidades privadas

demuestra que su objetivo prIncipal es la rentabilidad económica. O

lo que es lo mismo, están obligadas a ser rentables o, en caso

contrarIo, a desaparecer.

En cuanto a la rentabilidad posterior de sus estudios de

cara a entrar en el mercado laboral, en las universidades privadas se

muestran satisfechos con el resultado:

“Los últimos datos que tenemos, referidos al curso de inserción

laboral son muy altos. 21 71 por ciento de nuestros licenciados
ese año tenía a los seis meses un puesto de trabajo, el 19 por

ciento seguía estudiando y el 10 por ciento restante está en
búsqueda activa de empleo”. (63)

De las trece universidades privadas que existen en España,

las llamadas “de la Iglesia’ son las que cuentan con una trayectoria

histórica más dilatada. Universidad de Deusto y Pontificia de Comillas

que dirige la Compañía de Jesús; Pontificia de Salamanca, depende

del Episcopado español, y Universidad de Navarra regida por Opus

Dei.
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El resto de los centros privados son de reciente creación,

nacieron al amparo de la Ley de Reforma Universitaria de 1991, que

permitía su puesta en marcha como sociedades anónimas. Así nació,

por ejemplo, San Pablo - CEU, obra de la asociación Católica de

Propagandistas, reconocida en 1993, tras sesenta años de docencia.
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1.4. CUADROS SOBRE DATOS BÁSICOS DE

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA ESPAÑOLA

.

1.4.1. Universidades públicas, privadas y

Distribución territoriaL

de la Iglesia.

UNIVERSIDADES PÚBLICAS

UNIVERSIDAD CIUDAD PROVINCIA

Universidad de Alcalá de Henares Alcalá de Henares MADRID

Universidad de Alicante Alicante ALICANTE

Universidad de Almería Almería ALMERÍA

Universidad Autónoma de Barcelona Barcelona BARCELONA

Universidad Autónoma de Madrid Madrid MADRID

Universidad de Barcelona Barcelona BARCELONA

Universidad de Burgos Burgos BURGOS ¡

Universidad de Cádiz cádiz CÁDIZ

Universidad de Cantabria Santander SANTANDER

Universidad Carlos III de Madrid Getafe MADRID

Universidad Castilla-La Mancha Ciudad Real CIUDAD REAL

Universidad Complutense de Madrid Madrid MADRID

Universidad de Córdoba Córdoba CÓRDOBA

Universidad de La Corufla La Coruña LA CORUÑA

Universidad de Extremadura Badajoz BADAJOZ

Universidad de Gerona Gerona GERONA

Universidad de Granada Granada GRANADA

Universidad de Huelva Huelva HUELVA

Universidad de las Islas Baleares Palma de Mallorca BALEARES

Universidad Internacional de Andalucía Sevilla SEVILLA

Universidad Internacional Menéndez Pelayo Madrid MADRID
Universidad de Jaén Jaén JAÉN

Universidad Jaume 1 de Castellón castellón CASTELLÓN

Universidad de La Laguna La Laguna STA. CRUZ DE TENERIFE

Universidad de La Rioja Logroño LA RIOJA

Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Las Palmas LAS PALMAS DE GRAN

CANARIA
Universidad de León León LEÓN

Universidad de Lérida Lérida LÉRIDA

Universidad de Málaga Málaga MÁLAGA
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Universidad Miguel Hernández de Elche Elche ALICANTE

Universidad de Murcia Murcia MURCIA

Universidad Nacional de Educación a Distancia Madrid MADRID

Universidad de Oviedo Oviedo ASTURIAS

Universidad Pablo Olavide de Sevilla Sevilla SEVILLA

Universidad del Pafs Vasco Bilbao VIZCAYA

Universidad Politécnica de Cartagena Cartagena MURCIA

Universidad Politécnica de Cataluña Barcelona BARCELONA

Universidad Politécnica de Valencia valencia VALENCIA

Universidad Pompeu Fabra de Barcelona Barcelona BARCELONA

Universidad Pública de Navarra Pamplona NAVARRA

Universidad Rey Juan Carlos de Madrid Madrid MADRID

Universidad Rovira i Virgilí de Tarragona Tarragona TARRAGONA

Universidad de Salamanca Salamanca SALAMANCA

Universidad de Santiago Santiago de
compostela

LA CORUÑA

Universidad de Sevilla Sevilla SEVILLA

Universidad de Valencia Estudi General Valencia VALENCIA

Universidad de Valladolid Valladolid VALLADOLID

Universidad de Vigo Vigo PONTEVEDRA

Universidad de Zaragoza Zaragoza ZARAGOZA

UNIVERSIDADES PRIVADAS

UNIVERSIDAD CIUDAD PROVINCIA

Universidad Alfonso X El Sabio Villanueva de la Cañada MADRID

Universidad Antonio de Nebrija Madrid MADRID

Universidad Europea de Madrid Villaviciosa de Odón MADRID

Universidad oberta de Cataluña Barcelona BARCELONA

Universidad Ramón Llulí Barcelona BARCELONA

Universidad San Pablo C.E.U. Madrid MADRID

Universidad S.E.K. De Segovia Segovia SEGOVIA

Universidad VIC Barcelona BARCELONA

Universidad Mondragón Unibertsitatea Mondragán GUIPUZCOA

Universidad Internacional de Cataluña Barcelona BARCELONA
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UNIVERSIDADES DE LA IGLESIA

UNIVERSIDAD CIUDAD PROVINCIA

Universidad de Deusto Bilbao BILBAO

Universidad de Navarra Pamplona NAVARRA

Universidad Pontificia Comillas Madrid MADRID

Universidad Pontificia de Salamanca Salamanca SALAMANCA

Universidad Católica Santa Teresa de Jesús de
Avila

Ávila ÁVILA
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1.4.2. Total de alumnos y enseñanzas en las distintas

universidades españolas. Curso 1998-99

UNIVERSIDAD ALUMNOS TOTAL
ENSEÑANZAS

Icalá de Henares 5.113 43
Alicante 6.924 41

Imería 3.845 25
utónoma de Barcelona 9.042 64
utónoma de Madrid 8.101 45

Barcelona 13.617 65
Burgos 2.688 21
Cádiz 7.193 64
Cantabria 2.838 27
Carlos III Madrid 3.306 17
Castilla La-Mancha 9.246 81
Complutense-Madrid 19.749 110
Córdoba 4.879 42
Extremadura 7.931 75
Gerona 2.816 30
Granada 12.583 87
Islas Baleares 4.004 39
aén 4.455 36
aurne í castellón 3.048 22

La Corufia 4.504 38
La Laguna 4.000 43
La Rioja 1.177 21
Las Palmas 4.903 41
Gran Canaria -- --

León 4.033 36
Lleida 3.004 34
Málaga 9.785 57
Miguel Hdez. de Elche 1.763 22
Murcia 8.602 54
UNED 10.000 16
Oviedo 7.181 62
Pablo de Olavide 1.700 7
País vasco 13.168 88
Politécnica de Cataluña 7.105 59
Madrid 7.371 27
Politécnica de Valencia 6.111 51
Pompeu.Fabra 2.640 16
Pública de Navarra 2.235 20
Rey Juan Carlos 1 2.525 11
Rovira i Virgili 3.448 37
Salamanca 4.590 71
Santiago de Compostela 7.085 55
Sevilla 16.054 65
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11.462

alladolid 6.987
6.109

Zaragoza 9.268

Curso 98-99 302.368

Curso 97-98 288.935 2.043

Incremento 980/o 4,65 3,13

1.4.3. Número de alumnos universitarios en los momentos

actuales (1999-00). Cifras comparativas en número de

universitarios potenciales en un futuro cercano y medio.

TOTAL ENSEÑANZA PUBUCA ENSEÑANZA
CONCERTADA Y PRIVADA

Ci?. Absol. ¾ Ci?. Absol.

Enseñanza Infantil
1.119.740 758.458

67,7%
361.282

32,3%

Enseñanza PrimarIa
2.519.041 1.678.923

66,6%
840.118

33,40/o

Enseñanza
Secundaria
Obligatoria

2.035.002 1.373.982
67,5%

661.020
32,5%

Bachilleratos y
Formación Profesional 1.278.781 965.114

75,5%
313.667

24,5%

Enseñanza Especial
27.757 13.647

49,2%
14.110

50,8W
0

Enseñanza
Universitaria (1) 1.575.000 1.470.000

93,3% 105000 (2> 6,7%

TOTAL 8.555.321 6.260.124 2.295.197
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1.4.4. Evolución porcentual del número de universitarios

españoles, en una década.

1.- Según tasas de escolaridad por grupos de edad (A)

EDAD CURSO CURSO CURSO

1988-1989 1993-1994 1999-2000 (8)

3 años 18,5 51,8 83,5

4-5 años 95,1 98,5 100,0

6-13 años 100,0 100,0 100,0

14-15 años 89,1 96,8 100,0

16-17 aRos 63,8 75,2 83,5

18-20 años 40,0 51,6 61,1

21-24 años 20,0 26,6 31,1

25-29 años 4,7 6,2 7,5

(A) Tasas calculadas con las proyecciones de población del litE.

población 1991), excepto para el grupo de edad <3-5 años) que se han calculado las

cifras de nacimientos de la Estadística del Movimiento Natural de Población.

(B) cifras estimadas.
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II.- Alumnado. Evolución del alumnado en Enseñanza

Universitaria (A)

CURSO CURSO CURSO CURSO

1988-1989 1993-1994 1998-1999 (B) 1999-2000 (C)

DURACION DE LOS
ESTUDIOS
* Ciclo corto 290.980 448.761 554.560 566.800

* Ciclo largo 735.222 905.783 1.008.634 1.008.200

RAMAS DE ENSEÑANZA

* Humanidades 158.780 139.090 173.542 175.800

* CC. Sociales y Jurídica 507.864 713.906 772.540 768.000

* CC. Experimentales 76.068 106.029 134.579 137.000

* CC. de la Salud 101.753 111.661 112.679 114.200

* Técnicas 181.737 283.858 369.944 380.000

TOTAL 1.026.202 1.354.544 1.563.194 1.575.000

(A) No incluye Doctorado ni titulaciones propias.

(B) Cifras avance.

(C) Cifras estimadas.
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DISTINTOS ASPECTOS SOBRE

UNIVERSIDAD EN ESPAÑA Y EN EUROPA. (64)

1.5.1. Universidad en otros paises europeos.

* De los cerca de ciento

hay en la Europa comunitaria,

estudiantes y en casi todos los

universitarios a los 18 años

* Las mujeres representan

enseñanza superior en el conjunto

estudios en los que hay más presencia

Humanidades y Medicina. (En España,

del 55O/~ de los titulados superiores) (65)

treinta millones de jóvenes que

setenta y siete millones son

países comienzan sus estudios

el 49% de los estudiantes de

de la Unión Europea, y los

de muieres son de la rama de

las mujeres representan más

* Los estudiantes de la UE tienden a elegir las carreras que

tienen más salidas profesionales y que abren paso a campos

diferentes, como Derecho, Sociología o Empresariales.

* En las universidades holandesas repartidas por todo el

país (como las de Amsterdam, Rotterdam, Leiden o Groniga)

estudian más de cuatro mil personas mayores de 50 años.

1.5. LA

Página 80



UNIVERSIDAD. CONCEPTO Y SIGNIFICADO SOCIAL.

* Al norte de Suecia, bordeando el Circulo polar Artico, se

encuentra la Universidad Tecnológica de Lulea, uno de los centros

más modernos y con mayor nivel de desarrollo tecnológico de

Europa. Estudian en ella más de cinco mil jóvenes, y el número de

docentes ronda los novecientos.

* Bélgica y Luxemburgo son de los pocos países

comunitarIos en los que el acceso de la enseñanza secundaria a la

Universidad es directo, los alumnos no tienen que superar una

prueba externa para pasar a la educación superior.

* Instituto de Relaciones Internacionales de Moscú, creado

hace 56 años, con tanto prestigio como el Massachusetts Institute of

Tecnology (MIT) norteamericano. La mayor parte de los académicos

y políticos soviéticos se licenciaron en él.

1.5.2. Universitarios españoles.

* En España, existen más de millón y medio de alumnos

matriculados en sus cincuenta universidades públicas frente a poco

más de cien mil que lo hacen en las 15, pertenecientes a la Iglesia y

a pr’lvadas<66>.
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* Se contabilizan cinco universidades españolas de la

Iglesia católica: Pontificia de Salamanca, Pontificia de Comillas,

Deusto y Navarra y, recientemente, la Católica de Avila Santa Teresa

de Jesus.

* Por cada cien estudiantes de ingeniería hay 21 mujeres

en las escuelas españolas. A pesar de que el número de mujeres que

estudian carreras técnicas en los centros españoles se ha duplicado

en los últimos doce o trece años. <67)

1.5.3. Servicios Universitarios.

* Los departamentos de reclamaciones y quejas sólo se

pueden encontrar en el 350/o de las universidades, al igual que los

que se ocupan de la asistencia social.

* Uno de los servicios más cuidados en los últimos años es

la transferencia de tecnología entre la Universidad y el mundo de la

empresa. Participa en este tipo de proyectos el 91% de los centros

españoles, y más de un 20% dispone de algún convenio de este tipo

con empresas extranjeras o multinacionales.

* El 890/o de las universidades españolas realiza

publicaciones propias: en aproximadamente la mitad de los campus
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se pueden encontrar quioscos de prensa, y en una decena hay

laboratorios y tiendas de fotografía.

1.5.4. UniversItarios extranjeros en Espana.

* El porcentaje de alumnos extranjeros que estudian en las

universidades españolas es de poco más de un uno por ciento.

* Bélgica es el país de la UE con más estudiantes

universitarios extranjeros, el 9,9 ~/o del total.

* Las universidades públicas españolas que en los últimos

años han acogido a más estudiantes extranjeros son las de Vigo y La

Coruña, superando el 30/o. Entre las privadas, destaca Navarra como

la que registra un mayor número de extranjeros.

* El número de estudiantes extranjeros en el primer Ciclo es

mucho mayor que en el resto de los niveles, rondando el lO0/o. Entre

las universidades que recogen más alumnos de este tipo están la

Politécnica de Cataluña y la Complutense de Madrid.

1.5.5. Universitarios de Postgrado.

* Más del setenta por ciento de los estudiantes de

doctorado no están vinculados directamente con la Universidad.
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Aproximadamente el 10% son docentes del centro correspondiente y

el 90/o cuenta con alguna beca<68~.

* En la mayoría de las universidades españolas hay más

hombres que mujeres realizando estudios de doctorado, excepto en

la Universidad Complutense de Madrid y en la de Salamanca, en las

que están prácticamente igualados.

* El castellano es la cuarta lengua más aprendida por los

estudiantes universitarios europeos, después del inglés, francés y

alemán.

1.5.6. Sobre las salidas pro fesionales.<69~

* La edad media a la que finalizan una licenciatura los

alumnos universitarios españoles está entre los 23 y los 26 años. En

Ingenierías superiores, sin embargo, no baja de los 25 años.

* En España, hay más de 103.000 abogados colegiados

para una población de treinta y nueve millones de habitantes,

mientras que en Alemania- país de una población de 8 millones de

habitantes- ejercen sesenta mil abogados.

* Las carreras universitarias que ofrecen más salidas

profesionales, a pesar de su gran tasa de ocupación son:
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Empresariales y Derecho, en las que el 840/o de universitarios

encuentra trabajo tras sus estudios.<70~

* Dentro de las carreras nuevas: Laborales o Ingeniería

Química ofrecen buenas perspectivas de empleo y son muy

valoradas por las empresas.

* Las titulaciones más demandadas por la Empresa

Española: <71) Ingeniería Técnica Industrial, Economía, Ingeniero

Industrial, Administración de Empresas, Ingeniero de Informática,

Ingeniero Técnico de Informática, diplomado de Empresariales,

Ingeniero de Telecomunicaciones, Derecho, Arquitectura Técnica y

Medicina.

María José Tornero,<72> asesora universitaria, afirma que de

momento existe la misma cantidad de ofertas para las nuevas

titulaciones que para las clásicas. La Empresa y la Informática siguen

siendo las carreras que más empleo generan.

* Mientras los licenciados en carreras técnicas, técnicas

superiores o sanitarias gozan de una demanda más bien favorable,

los que finalizan estudios de las áreas de Humanidades o Ciencias

Sociales no cuentan con tantas ventalas, salvo en determinados

casos, como pueden ser los profesores de idiomas, traductores o

intérpretes.<73~
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* En España, cada año son cerca de cien mil los

universitarios en busca de empleo. Según Rafael Puyol,<74~ rector de

la Universidad Complutense de Madrid, la tasa de ocupación alcanzó

el 84% en 1996.

* Los contratos que se realizan a los recién licenciados son

bastante precarios: En un 750/o de los casos se trata de contratos en

prácticas- con un salario que supone el 7O~/o del fijado por convenio-

y un 64% son temporales y por obra.

1.5.7. Investigación en la Universidad.

* Cerca de un sesenta por ciento de los investigadores

españoles trabaja en las universidades.

* Los licenciados españoles obtuvieron en 1995 el mayor

número de becas de investigación de la UE, noventa y cinco de las

quinientas otorgadas. Cada alumno recibió unos tres millones de

pesetas.

* La Universidad española contribuye el cincuenta por

ciento de la producción científica.
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* Más del 670/o de los becarios predoctorales (en 1997

había unos 2.260) ha solicitado una beca porque consideran que es

el único medio para dedicarse a la investigación, y el 320/o la ha

pedido porque quiere dedicarse a la enseñanza, según los resultados

de una encuesta del CSIC.

* En las universidades españolas hay un veinticinco por

ciento de estudiantes becados, procedentes de familias de

trabajadores agrícolas y de servicios, mientras que el 11,4% de los

que han recibido beca son hijos de directivos o de jefes por cuenta

ajena. (75>

* Los contratos de incorporación de doctores a grupos de

investigadores van a durar a partir del curso- 1997-98 - cinco años

en vez de tres, y van a tener una dotación de 4,45 millones brutas

anuales.

* La Secretaría de Estado de Universidades e Investigación

aumentará en casi un 100/o la dotación de ayudas a los becarios en el

extranjero.

* El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, creará

entre cien y ciento cincuenta plazas anuales, durante los próximos
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diez años, para colocar a nuevos investigadores procedentes de las

universidades.

* Las previsiones<76> sobre los efectos demográficos en

alumnos de entre 17 y 19 años hacen innecesarias nuevas

universidades.

* Las previsiones para el año 2.006 establecen que esta

población (de entre 17 y 19 años) será un 37 por ciento inferior a la

de 1995.

1.5.8. Éstudiantes fuera de España.

* Sorbona, Oxford y Bolonia continúan siendo el objetivo de

muchos jóvenes españoles, que buscan el prestigio de un buen

centro extranlero para vestir un buen currículo.

* Cada vez son más valorados, en el mercado laboral, los

estudios de postgrado que se realizan fuera de España.

* La mayoría de los estudiantes que ejercen como tales

fuera de su país lo hacen acogidos a algún programa de intercambio:

L- SOCRATES:
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Tiene como objetivo mejorar la calidad de la educación.

IL - ERASMUS:

Para estudios universitarios. Son unas becas muy solicitadas.

hL - COMENIUS:

Para ensei3anza escolar Orientado a profesores

programas especiales.

IV- LINGUA:

Ayudas para los viajes de idiomas.

V.-A DISTANCIA:

Intercambio de profesores de centros de formación

distancia.

* Las universidades españolas contaron con 1.700 millones

de pesetas de la UE para el curso 97-98; por ello, se beneficiarán de

sus becas hasta 1999 más de diez mil alumnos.<77>

ya

a
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1.6. SITUACIÓN ACTUAL CON PERSPECTIVAS DE

FUTURO

.

Es preciso reconocer que hace quince años había en España

la mitad de los universitarios actuales. Esto es sólo uno de los datos

que evidencian- como hemos señalado en ocasiones anteriores- la

profunda transformación de la universidad, una institución que, en su

conjunto, y a pesar de algunos aspectos todavía no resueltos, es

mucho mejor que hace unas décadas.

En síntesis, nos vamos a ceñir en diez puntos para describir

la situación actual y las posibles perspectivas para la universidad a

corto plazo:

1- Las actividades centrales de la universidad- docencia e

investigación- se desarrollan en un nuevo escena do:

-- con más titulaciones, impartidas en más universidades,

con una presencia creciente de instituciones privadas.

con esfuerzo de no perder el tren de la investigación.
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2- El número de titulaciones se ha multiplicado en los últimos

quince años.

-- La oferta universitaria ha incorporado en España estudios

que en muchos países europeos son superiores, pero no

universitarios. De esta forma, la universidad ha querido

destacar un carácter “profesionalista.

-- La eclosión de nuevas titulaciones ha supuesto

también una mayor especialización, en detrimento del

carácter generalista de tiempos anteriores.

“Superar una excesiva profesionalización y una

especialización descontextualizada son retos aún

pendientes. Hay quien advierte en los estudios

universitarios de nuestro país un proceso de
secundarización. Es decir, una tendencia a considerarlos

como una mera continuidad de los estudios
secundarios. En otro orden de cosas, no puede dejarse

de mencionar que se da un notable índice de fracaso

universitario tras la implantación de los nuevos planes

de estudio” <78>

3- Están ya en proceso de modificación los programas de

Doctorado, que se les quiere dar una mayor racionalización e

impulso. La contrapartida imprescindible para mantener la

tensión propia de aquello que entendemos por universidad.
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4- En el ámbito de la investigación, se constata un esfuerzo,

tanto cuantitativo como cualitativo, a pesar de que queda un

largo camino en cualquier campo de conocimiento.

Junto a la continuidad del apoyo público, sería necesario

una vía de los incentivos fiscales para generar financiación privada.

5- La oferta universitaria ha intensificado sus propuestas de

postgrado, y ha propiciado la eclosión de estudios de

formación continuada: <79>

-- Por el contacto sistemático con el mundo empresarial,

-- por la rapidez con que se producen los cambios

tecnológicos.

6- La simbiosis informática, telecomunicaciones y ámbito

audiovisual <~~> ha producido en la universidad un múltiple

impacto:

-- Ha facilitado y globalizado la actividad investigadora<81~

-- Ha hecho visible una enseñanza no presencial.
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7- Las universidades de todo el mundo mantienen multitud de

contactos. Nunca, como hasta ahora, se había producido en

esta medida:

-- En el terreno de la investigación,

-- en el intercambio de estudiantes,

-- en la movilidad del profesorado,

-- o en la gestión.

8-Inevitablemente, Universidad y Sociedad <82> están cada día

más interrelacionadas.

La autonomía universitaria, marco indispensable para una

docencia e investigación de calidad, no debe ser un subterfugio para

amparar algún tipo de corporativismo.

9- Aumento de competencia entre las instituciones

universitarias:

-- Por el paso de un gran número de alumnos procedentes

de secundaria,

-- existencia de universidades privadas
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-- y aplicación de nuevos criterios de financiación de las

universidades públicas.

Este factor se convertirá en un elemento dinamizador si se

traduce en un aumento de la competitividad.

10- Se han generalizado los mecanismos tendentes a

garantizar la calIdad de la docencia, la investigación y la

gestión universitaria.

-- Mediante iniciativas, en un primer momento, de algunas

universidades españolas,

-- a través de exigencias generalizadas que han surgido,

recientemente, del Gobierno central y de comunidades

autónomas.

Sin embargo, una vez expuestos estos diez puntos, que

sitúa a la Universidad en un nuevo escenario, resultado evidente de

un gran esfuerzo realizado en los últimos diez años, es preciso

pararnos en esta serie de consideraciones que necesitan de una

intervención positiva:
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* Reforzar las fuentes de docencia e investigación

* Crear un verdadero sistema externo de evaluación del

profesorado (83)

PÉREZ JUSTE<84>, Vicerrector de Ordenación Académica y

Profesorado de UNED, en sus argumentos de evaluación ““ y “de”

la universidad, señala la importancia de la evaluación, en el marco

del plan docente, deriva de su doble relación, comprobada a través

de la experiencia y contrastada por la investigación pedagógica, con

la “eficacia” y con la “calidad” de la educación.

Las universidades españolas desean incorporar en una

dinámica de evaluación, a través del Plan Nacional de Evaluación de

la Calidad de las Universidades.<85>

BLOOM y otros autores <86>, creen que la función del

profesorado, en sentido plenamente pedagógico, debe entenderse

con una gran amplitud, de hacer de una ciencia, de una técnica y de

un ámbito interdisciplinar.

(...) La estructura de la enseñanza y del aprendizaje deben

basase en consideraciones pedagógicas, y no denen porque

reflejar el punto de vista del especialista sobre su campo de
estudio... No hay una clara relación entre la utilidad de una
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estructura para los estudiosos y su utilidad (y significación) para
los estudiantes”.

* Recuperar la formación global de los universitarios, la

conciencia de que la especialización no es incompatible con la

formación humanística.

A este respecto, recogemos también la opinión de PÉREZ

YUSTE <87>.

“Un buen profesor debe estar preocupado por la formación

integral de sus alumnos, cualquiera que sea el nivel educativo

en que trabaje. Otra cosa es que las limitaciones evidentes, de

la actual Universidad hagan de llegar a ser realidad ni siquiera a
medio plazo, que esto pueda ser considerado, en la mayoría de

nuestras instituciones de nivel superior, una utopía, sin visos”.

* Aprovechar los programas de movilidad, y las redes

informáticas relacionadas con investigadores de todo el mundo.

* Delimitar el número excesivo de programas de postgrado

y la proliferación de programas de tercer ciclo.

* Es preciso revisar la eficacia distributiva de la política de

igualdad de oportunidades estableciendo premisas para la fijación de

los precios públicos y financiación de las universidades.
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(...) la Universidad da la impresión de estar necesitada de una

intervención de urgencia. En todo caso, la urgencia consiste en

aprovechar unas condiciones como nunca antes se hablan dado

en la Universidad española. De la gestión de estas urgencias

depende el futuro” <88>
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1.7. UNIVERSIDAD EUROPEA

.

España ocupa el quinto lugar de Europa en el ranking sobre

educación superior, en un informe sobre las universidades europeas,

elaborado por el principal semanario alemán “Der Spiegel” (89>

La lista de excelencias universitarias,- de lastreinta y seis

mejores universidades en cuatro especialidades: jurídicas,

económicas, ingenierías y humanidades- la encabeza el Reino Unido,

seguido por Holanda, Alemania, Francia, España e Italia, como las

seis primeras.

Haciendo un paréntesis, decir que Charles M. Cook, uno de

los seis <90> directores de las organizaciones que existen en Estados

Unidos dedicadas a evaluar y a acreditar a las universidades <~~> ha

venido a España para seguir de cerca el proceso de evaluación de

calidad que se ha iniciado en las universidades españolas y ha dicho

que en este aspecto nuestro país está por delante de Alemania y

Francia: <92>

“España está por delante de los franceses y de los alemanes.

Los franceses tienen un enfoque muy napoleónico y muy

centralizado y en Alemania unas universidades desconocen lo

que hacen otras debido a la gran autonomía que tienen”.

Página 98



UNIVERSIDAD. CONCEPTO Y SIGNIFICADO SOCIAL.

En este informe citado, en el que han participado más de

mil profesores y alrededor de siete mil cuatrocientos alumnos, han

tenido que pronunciarse, a través de un sistema de valoración, por

temas variopintos relacionados con la Universidad.

La revista alemana “Der Spiegel” razona la importancia de

este ambicioso estudio con el argumento de que la competencia

entre universidades en Europa es ya un hecho, ya que la elección

universitaria, ya no dependerá de la nacionalidad.

El estudio, también confirma que el prestigio de los grandes

centros del saber, como Oxford y Cambridge, no es casualidad.

Ambas universidades se sitúan entre las cinco primeras del

continente en casi todas las especialidades.

Sin embargo, la universidad, está sufriendo una crisis global

de modelo<93>. Los retos de un futuro cargado de incógnitas obligan a

un replanteamiento radical, tanto de sus objetivos como de su propia

estructura de funcionamiento.

En Europa, en general, el sistema público muestra

excesivas rigideces para poder superar esta prueba.

Página 99



UNIVERSIDAD. CONCEPTO Y SIGNIFICADO SOCIAL.

En el seminario internacional sobre dirección estratégica y

calidad de las universidades<94>, celebrado en España, mostró una

gran variedad de soluciones sugeridas por los expertos en temas de

Educación Superior:

* Para el presidente de la Conferencia de Rectores de

Europa (CRE), los problemas de financiación de las universidades

públicas significan el síntoma más evidente de la desconexión entre

esta institudón y la sociedad, al suponerse roto el pacto social que

las hacía viables:

“ La vida de la Universidad es una paradoja. (...) Lo primero que

hay que entender es que existe una universidad del saber, un

conocimiento universal, por lo que la tendencia debe ser la
transversalidad. Es precisamente en las zonas fronterizas entre

sectores de conocimiento donde se localizan los grandes
avances”(95>

BRICALL continuaba diciendo que la universidad funciona de

forma artesanal:

“El mundo está cambiando más rápidamente que nuestra

capacidad para adaptamos”

Según el belga Philippe de Woot, de Universidad Católica de

Lovaina
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“Lo más importante no es lo que se aprende, sino la capacidad
para aprender, la economía del conocimiento. La complejidad de

los problemas actuales impone planteamientos y soluciones

interdisciplinarias”

Según DE WOOT, hay que replantearse las misiones básicas

de la Universidad: además de docencia e investigación, el servicio a

la sociedad en la que está inmersa.

Uno de los graves problemas que aflige a la universidad

europea y en la que España también está inmerso, es el de su

financiación. Sin embargo, -a diferencia de nuestro pais<97> - los

paises europeos se preparan, a través del informe promovido por el

Reino Unido, “Informe Dearing” <98)

Un informe<99> que analiza desde los métodos de formación

a la presencia de las ciencias básicas o las humanidades, e insiste en

la necesidad de que la educación del futuro sea continuada y en que

las universidades sean una extensión de la vida del ciudadano para

toda su existencia.

Pero, uno de los puntos más interesantes para los rectores

españoles es cómo se plantea la posibilidad de financiación para el

futuro.
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España, pese al gran crecimiento de su sistema

universitario en los últimos años, dedica a cada alumno de educación

superior menos de la mitad que el conjunto de los países de

Organización para el Desarrollo Económico (OCDE): algo más de

cuatro mil dólares anuales, sólo por encima de Grecia y Portugal.

El porcentaje del producto interior bruto (PIB) es también

inferior a la media de la OCDE. El informe Dearing recomienda que el

gasto público en la educación superior aumente cada año al ritmo del

PIS, que sitúa en un dos por ciento. Además el importe debe

determinarse con una antelación de tres años.

Existiría un sistema de ayudas equitativo y además la

novedad consistiría en que los que cuentan con más recursos

económicos deberían pagar mas.

En Reino Unido, por ejemplo, las ayudas para los

estudiantes se distribuyen actualmente a partes iguales entre becas

y préstamos a muy bajo interés y largo plazo financiados con fondos

públicos, independientemente de los medios económicos de los

alumnos. La matrícula o los costes de la enseñanza, que corrían

hasta hace dos años a cargo del erario público, dejó de hacerlo a

partir del curso, 1998-99, en el que se existen tasas para todos.
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En España, el coste de la educación universitario es

sufragado en un 83% por el Estado y las tasas suponen, como

media, un 170/o del coste. Sin embargo, no existe el concepto de

préstamos con fondos públicos , y las ayudas o becas, pese a su alto

montante global, se reparten de tal manera que en ningún caso

aseguran el acceso a la educación superior de los menos favorecidos.
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1.7.1.Cuadro explicativo,

FINANCIACIÓN DEL GASTO EN EDUCACIÓN SUPERIOR

PAIS GASTO POR
ESTUDIANTE(1)

GASTO
FINANCIACIÓN (2)

PÚBLICAS PRIVADAS

ALEMANIA 8.380 90,40/o 9,60/o

BÉLGICA 6.390 -- --

DINAMARCA 8.500 99,5% 0,5%

FRANCIA 6.010 83,40k 16,6%

GRECIA 2.680

HOLANDA 8.540 98,00/o

IRLANDA 7.600 79,00/o 21,0%

ITALIA 4.850 88,80/o 11,20/o

REINO UNIDO 7.600 67,0% 33,0%

AUSTRIA 8.720 -- --

SUECIA 12.820 93,1% 6,90/o

FINLANDIA 6.080 -- --

SUIZA 15.850 -- --

EE.UU. 15.510 48,4% 51,5%

APÓN 8.880 46,40/o 53,50/o

ESPAÑA 4.030 78,10/o 21,9%

MEDIA OCDE 9.820 S0,00/o

Fuente: OCDE (El País, 12-5-1998)

(1) Equivalente en dólares, según PPC
(2) En porcentaje sobre el total.

(Paridad del Poder de Compra).
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1.8. UNIVERSIDAD Y OBJETIVOS PREVISTOS

.

Queremos finalizar este capítulo con la exposición de

objetivos para la universidad. Para ello, hemos recogido alguno de

los fines expuestos por Mayor Zaragoza.

Un año antes del Congreso Internacional de Universidades,

el Director General de UNESCO<lOO>se preguntaba por el sentido y la

finalidad de la universidad, en la actualidad. Aquí damos cuenta de

alguno de los objetivos, que se expusieron:

Universidad para la formación de una escala superior de

ciudadanos capaces de actuar eficazmente, eficientemente,

en los distintos oficios y actividades, aún los más diversos,

actuales y especializados; para la formación permanente

intensiva de todos los ciudadanos que lo deseen; para la

actualización de conocimientos; para la formación de

formadores; para identificar y abordar los grandes

problemas nacionales; para contribuir al enfoque y

resolución de los grandes temas que afectan y conciernen a

tpdo el planeta; para colaborar con la industria y las

empresas de servicios al progreso de la nación; para forjar

aptitudes de comprensión y tolerancia; para suministrar a

los gobernantes elementos basados en el rigor científico;
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para la toma de decisiones en materias tan importantes

como el medio ambiente.

Universidad para difundir y popularizar el

conocimiento.

Universidad para crear, para fomentar la investigación

científica, la innovación, la invención.

Universidad de calidad y no de títulos con frecuencia

Universidad con “vigía capaz de anticiparse”.<’0’>

Universidad para la crítica objetiva,” para la búsqueda

de nuevos derroteros de un futuro más iluminado.I’<’O’)

Universidad de “lobos contenidos para la ciudadanía

genuina, participativa, para la pedagogía de la paz”.<’01~

Universidad para el fortalecimiento de la libertad, de la

dignidad, y de la democracia.

Universidad situada en el contexto mundial, adaptada al

ritmo de hoy, de cada región, de cada país.
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Una Universidad que sea universal en su visión, que

sepa tener en cuenta un punto de referencia planetario, que

sepa discernir en todo momento cuáL es su altura y

posición, tanto a escala mundial, como regional,

supranacional, municipal o personal.

Mayor Zaragoza cree com&bbjetivo inmediato la creación

de unas condiciones de educación, de capacitación y de

incorporación al progreso científico y tecnológico, de forma que

hagan posible la mejora de las estructuras productivas y de servicios

en un marco progresivo de equidad social.

Aboga por una reforma del. Sistema Educativo, donde se

enfatice en la calidad, inserción rigurósa de la Enseñanza Superior en

la sociedad.

Con él hemos querido señalar la transcendencia de la

población universitaria, alumnos, profesores y personal contratado o

vinculado, directa o indirectamente con ella. Una audiencia potencial

dispuesta a recibir mensajes informativos universitarios, el tema de

nuestra investigación científica.

Actualmente, según datos recibidos del Ministerio de

Educación y Cultura, la universidad puede llegar a la casi totalidad de

la sociedad española, ya que todas sus capitales de provincia ya

Página 107



UNIVERSIDAD. CONCEPTO Y SIGNIFICADO SOCIAL.

cuentan con una universidad propia. Algo que ha hecho posible. el

cubrir la demanda, en una población en la que el 22% de sus

miembros van a la universidad o tiene titulación universitaria.

La previsión que se hace de la población universitaria para

el año 2000 supera los diez millones de estudiantes en este tercer

nivel. A escala mundial, el Crecimiento de universitarios se ha

duplicado en veinte años<1023. Esto indica una enorme expansión

cuantitativa mundial, en la que hay que destacar que, en conjunto,

la multiplicación es de cinco <103>
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CAPÍTULO II

RADIO, EDUCACIÓN Y CULTURA.
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Desde sus primeros años, se intuyó en el medio radiofónico

un excelente auxiliar educativo. Así la primera licencia concedida a

una emisora de radio educativa data de 1921, en Estados Unidos, la

de “Latter Day Saints’ University, Utah. El 13 de Enero del año

s¡guiente recibían el permiso para emitir programas educativos las

universidades de Wisconsin y Minnesota. Fue en 1929, cuando la

Comisión de Radio Educativa solicita la creación de una Universidad

Nacional por Radio, precedente de lo. que más tarde sería Open

University y Universidad a Distancia Española.

A lo largo de los años encontramos interesantes ejemplos

del uso de la radio para el servicio de la educación: Radio Sutatenza

de Colombia, Radio Santa María de la República Dominicana, el

grupo de ALER (Asociación Latinoamericana de Escuelas

radiofónicas), los radiofaros de India y Canadá, “Radiovisión” de

Suecia y Francia, y en España Bachillerato Radiofónico, los

programas de UNED y Fundadón ECCA (Emisora Cultural Canaria).
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En muchos países de Latinoamérica la radio ha sido el gran

medio para llevar la educación, la voz y la conciencia a los pueblos

alejados de la cultura y la libertad. Cuando se escriba la Historia de

la Radio en estos países habrá que dedicar un puesto de excepción a

la influencia de Radio ECCA en más de once paises latinoamericanos

y la docencia continuada llevada a cabo por la radio Netherland

Training Center, financiado por el Gobierno holandés para ayudar al

desarrollo de América, primero desde Ciespal, Quito, y después,

desde San José, Costa Rica, los máximos exponentes de la

importancia del influjo sociocultural que puede llevar la radio.

La programación estrictamente educativa en la radio

española no es demasiado amplia. UNED emite, a través de Radio 3

RNE, los fines de semana, y en algunas emisoras locales. Son

programas de apoyo de los programas de Educación no reglada, de

Formación de Profesorado y Enseñanza Abierta.

También Radio ECCA, desde sus centros emisores de

Canarias y la Península, emite, desde sus inicios, 1965, las clases de

Primaria y Secundaria y otros muchos cursos de formación, con una

tecnología tridimensional específica compuesta por “esquema”

(documentación escrita que posee el alumno), clase radiofónica

(impartida por docentes) y entrevista semanal con un profesor
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orientador. Un sistema que parece ser bastante efectivo y que ha

hecho que UNESCO favorezca su expansión en América.

Aquí también queremos señalar los programas educativo-

culturales de otras emisoras, creadas en las universidades,

conocidas como Radios Universitarias que, si bien comienzan a

funcionar con un objetivo docente, más tarde se convierten en

núcleos radiofónicos locales, donde los jóvenes llevan la voz

cantante y son apoyados por toda la comunidad universitaria.

En las siguientes páginas damos un repaso por todos estos

centros culturales-educativos, relacionados con el medio radiofónico.

Página 120



RADIO. POTENCIAL EDUCATIVO-CULTURAL.

2.1. EDUCACION Y CULTURA. MATERIA DE

COMUNICACIÓN

.

Nos atenemos al concepto de educación como el proceso

por el que se transmite la cultura, por la sociedad hacia el individuo.

Lo que los antropólogos denominan como “culturización”.

Un proceso más amplio y laborioso que lo que entendemos

normalmente por educación: la enseñanza formal de cierta clase de

conocimientos y conducta a los miembros jóvenes de una

comunidad mediante instituciones especiales<í).

“Y el más importante de los procesos por los cuales se

transmite la cultura- la adquisición de la palabra- empieza antes

de que comience la educación formal”.~2>

ESCOBAR DE LA SERNA<3), con el mismo epígrafe que

el nuestro, Educación y Cultura, cita a MOEHLMAN para hacer

recordar un punto importante que señala este autor~4~ y en el que

expresa que cada sistema de educación forma parte de la trama de

su propia cultura. Piensa que es arriesgado generalizar sobre

cualquier sistema docente sin un conocimiento profundo de su

cultura.
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De este modo, la educación implica la transmisión del

patrimonio cultural y social de las nuevas generaciones,

parafraseando a Jacques Bousquet “una función de reproducción de

la sociedad’~ en la que uno de los errores de base sería confundir

educación con escuela/S>

También aquí es importante indicar que, si la cultura, o una

parte muy importante de ella, se transmite por la educación, nos

encontramos ante una situación nueva, y es que:

la educación ya no es un lujo o una actividad de consumo,

sino la energía primera del desarrollo económico y del desarrollo
humano en general” (6)

Así, se producen y se siguen produciendo cambios

importantes en los sistemas y concepción de la educación, porque

también cambian y continúan cambiando los marcos tradicionales de

la sociedad.

Hay que añadir, además, que la educación no sólo se

modifica ante factores de carácter económico o social, sino más bien

respondiendo a alteraciones en valores psicológicos, filosóficos o

sociológicos.~7~
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Otro rasgo importante de estos cambios lo marca el

creciente número de personas que demandan el beneficio de la

educación y de la cultura, consecuencia a su vez de dos factores a

tener en cuenta:

• Aumento de la población

• Expansión de los sistemas democráticos, con la implantación

del derecho a una enseñanza gratuita.

Así pues, la cultura, como la educación, ya no representa un

lujo de determinadas clases sociales, sino algo sobre lo que se apoya

la convivencia social, por lo que debe extenderse al máximo a todas

las capas sociales como derecho que les corresponde.

2.1.1. La información es conocimiento.

Partimos de la idea de que la Información y la

Comunicación son ciencias que en sí mismas cuentan con un alto

componente pedagógico y didáctico.

GARCÍA HOZ<B) señala que la información es comunicación,

lo cual es lo mismo que decir que en ella se pone de manifiesto

rasgos comunes entre aquéllos que se comunican.
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El hombre se comunica desde una cultura y una posición

determinadas. Así la información pone de relieve la existencia de

diferencias entre los grupos humanos.

Para TORSTEN HUSÉN, profesor del “Institute of

International Education”, de la Universidad de Estocolmo, Suecia>9~

el desarrollo de los medios informativos impone la necesidad de una

nueva visión de los problemas educativos como realidad que

desborda las fronteras entre naciones y pueblos. Este rasgo confiere

a la educación un carácter universal.

Sin embargo, tanto Educación como Información son

realidades extremadamente complejas, no sólo por su extensión,

que ocupa a toda la Humanidad, sino en cuanto a su incidencia

personal, que repercute en la vida de todos los seres humanos.

Su vinculación es tal, que podríamos decir que no podría

vivir la una sin la otra.

GARCÍA HOZ(la) señala que “Para educar es menester

comunicar y para comunicar humanamente es necesaria la
educación”.

Sin embargo, este mismo autor<”) no cree que los medios

de comunicación e información sirvan para reforzar la armonía
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social y así puedan difundir criterios adecuados para la

orientación de la propia vida personal, en su obsesión de ganar

audiencia.

Para ALBERTO DE MIGUEL ARRUTI~’2~:

“En el extranjero existen muchas experiencias de radio difusión

educativa especialmente en los países del Tercer Mundo. En

Espafia, la educación por la radio es un tema apenas iniciado.

La formación para los medios audiovisuales constituye hoy un
problema de palpitante actualidad, en un momento en que la

educación tradicional se encuentra en crisis. En este sentido, no

solamente la explosión demográfica, sino que rápido

envejecimiento de los conocimientos, así como la necesidad del

aprendizaje de nuevas técnicas que, al poco tiempo, se hacen

obsoletas, ha llevado a pensar en la necesidad de una

educación que debe apoyarse, de alguna manera, en los medios
audiovisuales”.

La información es imprescindible, pero la educación es

necesaria. Si una puede desarrollar la otra, habremos obtenido un

doble objetivo:

El de educar informando y el informar educando.

Este autor formó parte del grupo mixto de trabajo MEC-

RTVE, en el informe de 1982 sobre la Educación y medios de
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comunicación: además de profesor universitario de medios

audiovisuales y experto en radio y televisión.

De acuerdo con varios autores, creemos que una razón de

ineficacia de la información en el conocimiento es el carácter

reduccionista de la educación que se halla difundido en la sociedad y

que alcanza también a sus propios profesionales.

Balo el peso de la tradición intelectualista de la institución

universitaria, la práctica educativa se reduce casi por completo al

estímulo para la adquisición de Conocimientos, que, en algunos

casos, sirve también como medio para el desarrollo de la

inteligencia, pero la educación supone receptividad en el que se

educa. Y de este modo, la información es eficaz cuando quien la

recibe sabe convertirla en elemento que orienta su actividad y su

vida. La persona recibe las influencias de la realidad que le circunda,

pero ella misma es principio de actividad. Redundando en esta idea

cabría preguntarnos sobre la labor de la educación en una sociedad

informatizada.

Sobre esta idea, y haciendo un paréntesis, recordamos la

distinciór? que hace ORIVE RIVA, en su libro Estructura de la

Información/’3> sobre las dos clases de poderes: “de comunicación”

y de información”. El primero considerado como soporte
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infraestructural y tecnológico, mientras que el segundo, se refiere al

corpus ideológico y politico, representado por la difusión de

contenidos informativos. El orden ideal sería la correlación de

ambos poderes, pero en la práctica esta no se cumple por diversos

factores ideológicos, políticos, económicos, religiosos, culturales o

educacionales.

y...) el propósito del contenido de la información es mantener a

las masas <bajo el sentido>, aunque ellas reaccionen en

contra. El silencio que se las atribuye es paradójico. <1..) es

conveniente situar la fuerza del <contra- poder> de las masas

junto al poder de los media en un sentido amplio, (,~y<14)

Es entonces cuando aparece lo que ORIVE RIVA denomina

“conformismo” del receptor y de la que se deduce que las masas no

eligen, no producen diferencias, sino “indiferenciación”.

Este planteamiento traspasado a la radio constituye su

influencia educativa, su concepto de escuela<’S) a través de la cual el

• individuo recibe mayor cantidad de información que en la escuela

institucional, al preferirse la fascinación del medio a la exigencia

crítica del mensaje. De este modo, los contenidos de la denominada

“Escuela Paralela” son más fáciles de asimilar que los de la Escuela

Institucional, precisamente por su presentaciOri.
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Gracias a los medios de comunicación social, la

alfabetización, la enseñanza a distancia y la educación permanente

resultan ya realidades prometedoras en el ámbito de la moderna

pedagogía.

Los contenidos de los medios de Comunicación social,

además de ser fuente documental importante para la narración de la

historia, son soporte para el desarrollo del pensamiento, el contraste

de las ideas y la promoción y fomento de los valores y bienes de la

educación, la ciencia y la cultura.

Pero podríamos decir en este sentido que aunque la

información se entiende como un aumento de conocimientos, cuando

la información se transmite a través de los medios técnicos, el

conocimiento se va alelando de la realidad.

Los medios de información ofrecen un modo de conocer el

mundo en el que no hay contacto con la realidad sino más bien un

conocimiento audiovisual.

El aumento extraordinario de posibilidades de información

que inciden en la toma de decisiones, está transformando

profundamente los aspectos mecánicos de la vida mental del

hombre.
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La influencia de la información en el mundo del

conocimiento es claramente positiva en lo que se refiere al aumento

de los conocimientos de orden utilitario y para la satisfacción de la

curiosidad que el ser humano tiene ante la realidad.

Sin embargo, la abundancia de conocimientos puede

perjudicar la vida intelectual propiamente dicha, en cuanto a

ordenación de los estímulos que se reciben del exterior para hacerlos

capaces de solucionar tanto las inquietudes verdaderamente

intelectuales del hombre cuanto sus preocupaciones de tipo ético.

Información y Comunicación en sus funciones y fines

educativos y culturales pueden posibilitar el desarrollo integral de la

persona.

Para GARCÍA HOZ, “La información supone la posibilidad de

una ampliación de los conocimientos, tan grande que parece no
tener limites” <16>

Los medios de comunicación deben ser, según nuestro

criterio, una continua invitación hacia un esfuerzo permanente por

mejorar la calidad de la enseñanza y extender la educación y la

cultura.
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Y por “cultura” entendemos no sólo el bagaje de

conocimientos teóricos y prácticos de una sociedad determinada y el

nivel de su educación formal, sino el conjunto de pautas de

pensamiento y comportamiento: normas, usos, costumbres,

maneras de pensar, hacer, sentir que transmitidas por la sociedad

(por la universidad) e interiorizadas por los individuos dirigen a los

pueblos según su propio entender, saber, querer y poder.

Así, creemos que la información seguirá siendo elemento

fundamental de la vida. Y seguirá con su carácter doble, de poder

hacer bien y hacer mal. La solución no está en el enfrentamiento de

la información técnica y la comunicación humana, sino en la

jerarquización de finalidades y ordenación cualitativa de los medios.

La influencia educativa de estos medios de comunicación y

su carácter ambivalente, hacen que sirvan de medio de conocimiento

y vía de unión entre los hombres, peto, además, en otros casos en

los que las diferencias se entienden no como complementariedad

sino como oposición, son fuentes de conflictos. Y en los conflictos, la

información es poder!’7>

“(...) Las tentaciones al crecimiento del sector público, (...) son

siempre peligrosas para el equilibrio de una sociedad libre. Pero

estas tentaciones son más graves en el terreno informativo,

donde (...) existen todos los temores y recelos que provocan las
posibilidades de manipulación de la opinión pública en forma
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coincidente con las conveniencias de poder establecido, por muy

legítimo que sea el origen de ese poden”

Para GARCÍA HOZ~’8>, la fuerza de una ideología depende

de la información efectiva que puede llegar a los distintos grupos

humanos y de la intensidad con que esta información se admita en

de cada sujeto.

GARCÍA GASPAR~9> considera la “búsqueda del receptor”

como la estrategia comunicóloga más importante porque “

mayor sea este conocimiento, más se sabrá del proceso de la

n
comunicación y será mayor su eficacia

Sin embargo, como nos explica ORIVE RIVA, en la

actualidad existe un total desinterés en analizar, conocer o evaluar la

eficacia real de los medios, en su proceso de comunicadón, y ende,

de su grado de rentabilidad.

“Lástima que la infraestructura comunicacional no esté a la

altura de este último reto (se refiere a la “insatisfacción” y
“frustración” de muchas personas, de Occidente) debido a que

el hombre y su cultura han hecho mala utilización de sus

“mensajes”, expuestos invariablemente a múltiples y diversas

alteraciones “generalizadas” y “frecuentesS A ello se debe que
los media se muevan en un clima de normal anormalidad lo que

supone un verdadero “síndrome” en el seno del cuerpo social,

trascendente al nuevo orden mundial, a cuya configuración

también ellos contribuyen~’<=O>
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2.1.2. La radio colabora con la educación y la cultura.

Centrándonos ahora en el caso español y en la incidencia

del medio radiofónico en los conceptos que nos interesa en este

apartado, comprobamos que ya en el Decreto de 27 de Febrero de

1923(21) y la de su reglamento provisional de 23 de Mayo de ese

mismo año, se da pie a la implantación de los servicios regulares de

radiodifusión y es en la radio donde se utilizan por primera vez los

medios con fines educativos. Es entonces, cuando surgen los

primeros ensayos serios de transmisión de enseñanzas y

conocimientos a través de ondas hertzianas.

En la década de los 50 y 60, la radio se vio sometida a una

crisis por la influencia de la llegada de la televisión. Un medio que,

desde sus más remotos orígenes, fue utilizado como instrumento de

educación, informal, primero, y de educación formal, después.

Sin embargo, no podemos olvidar queel ejemplo más

paradigmático se encuentra en Estados Unidos, con los programas

“Sesame Street” que se extendieron rápidamente como un auxiliar

eficaz para reforzar en el hogar las enseñanzas fundamentales.~22>
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En Europa, y especialmente en España, programas como el

de Félix Rodríguez de la Fuente ejercieron una influencia clara en los

conocimientos y en el amor a la Naturaleza.

En la década de los noventa, la radio española cambia su

rumbo y se encamina hacia una era de expansión y reconversión

tecnológica, que aún choca con serios obstáculos, pero que resulta

imprescindible ante la situación de pujanza de la televisión y su cita

con el mercado único europeo.

Por otra parte, las exigencias e intereses empresariales

generan una tendenda a que la radio se incorpore como un medio

más a empresas multimedia, lo que conlíeva un reajuste de sus

planteamientos y desarrollo, con pérdida de su autonomía en la

organización, en su acomodación a las exigencias y necesidades

globales del grupo. Además, en España, a diferencia de otros paises

europeos, no se ha desarrollado convenientemente una política

antimonopolio que evite agrupamientos excesivos. Un hecho que

también explica la intromisión de la Administración en el seno del

libre mercado, como nos señala CEBRIÁN HERREROS<23>

Este autor explica- refiriéndose al medio radiofónico- que la

concentración de medios, sus estrategias similares y por ende la

fragmentación de la audiencia son la consecuencia más directa de la
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cada vez más creciente competitividad. Un proceso que desarrolla

análogas programaciones radiofónicas generalistas, difíciles de

identificar como sus indicativos.

En este orden de cosas, G. DELGADO<24>, propugna por un -

cambio programático - innovador en el panorama radiofónico que

diferencie las ofertas y responda a todas las exigencias informativas

de la audiencia:

• una oferta repetitiva, apenas diferenciada, una radio con

éxito a veces y con escasa invención. Si a eso se añade que la

sociedad del escándalo parece reñida con la sociedad del

análisis, nos encontramos con que si el sonido es la sangre de la
radio, el ruido es su leucemia. Nuestra radio tan viva es, con

frecuencia, una radio de mucho ruido y pocas nueces.”

Un cambio programático que contemple la necesidad de

colaboración de la radio- en especial la pública- con la educación y la

cultura, y lleve a cabo un replanteamiento de su lenguaje radiofónico

acorde con los nuevos tiempos tecnológicos por los que atraviesa

este medio.<25> No separándonos de los cauces macluhianos (1974)

en los que Cada medio requiere de un lenguaje propio e

inconfundible, como únicos e innovadores poderes de expresión.

Página 134



RADIO. POTENCIAL EDUCATIVO-CULTURAL.

2.1.3k La Función cultural de la radio.

En primer lugar, queremos compartir la idea de dos

autores, MUÑOZ GONZÁLEZ y Cesar GIL<26>, cuando señalan que el

concepto de función radiofónica lo podemos entender como

contribución cultural, más que como misión u objetivo del medio

radio; después vamos a enumerar una serie de características sobre

esta difusión cultural de la radio que:

• Recoge datos culturales de la historia que aún se conservan

(tradiciones, cuentos, leyendas, canciones, etc...)’ y sirve de

transmisor.

• Sirve de espejo a la cultura contemporánea (élite más popular)

• Enriquece la difusión de lo cotidiano (desde el punto de vista

significativo, el lenguaje y la estética expresiva)

• Interrelaciona los distintos ámbitos de la cultura (de los

centros privilegiados de información y de poder, de los

colectivos minoritarios o los más marginados.

• Sirve de vehículo de las culturas más regionales (más allá de

folklores y estereotipos)

• Contribuye al conocimiento de otros puntos y otros pueblos (En

el hecho de “compartir” una lengua y unos conceptos-códigos

comunes éticos y estéticos).
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• Estimula en la creación de la cultura (mediante el aliciente de

la difusión y estímulo social, y mediante la propia producción

radiofónica).

• Instruye a quienes tienen difícil acceso a fuentes

convencionales de información.

• Educa (en los más diversos niveles, modalidades formativas y

ámbitos sociales).

Para MUÑOZ GONZÁLEZCl7>, “El término educación se menciona

asimismo al hacer referencia a campañas de promoción pública,

los programas de educaclán cívica o los programas culturales de

los distintos medios o canales de comunicación, pero la teoría

existente en éste campo se refiere más a qué se debe

considerar como Cultura y Educación- a ‘lo que cabe’ en las
emisiones de tal carácter- y al hipotético interés de espacios de

esa índole (éxitos de audiencia, en una palabra) que a la forma

del lenguaje y de los mensajes”.

En una sociedad en desarrollo, los medios informativos se

ponen al servicio de la política cultural que reclama la utilización de

un complejo de mensajes y de medios conexos. Las campañas que

se proponen modernizar una sociedad deberán combinar los

diferentes medios en función de la naturaleza de los mensajes

dirigidos a provocar los cambios deseados:

“Por ejemplo, al iniciarse una campaña- afirma SCHRAMM- la

radio puede ser el medio más útil para formar una conciencia de
las necesidades y de las posibilidades; (..) Así los planificadores
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de campañas de desarrollo deben pensar en términos de

‘sistemas’ de información más que de med¡os’<?8>

Página 137



RADIO. POTENCIAL EDUCATIVO-CULTURAL.

2.2. RESPONSABILIDAD DE LA RADIO CON LA

EDUCACION

.

Es importante comenzar señalando que la Constitución

española (1978) no contiene ninguna disposición precisa sobre la

organización y estructura jurídica de la radiodifusión.

En su artículo 20, garantiza la libertad de expresión y de

información, también en el ámbito de la radiodifusión, pero confiere

al Estado el derecho de organizar por sí mismo los servicios públicos

esenciales o de regularlos (en los artículos 128 y 149).

Este mismo artículo 20 reconoce y protege el derecho a la

producción y creación literaria, artística, científica y técnica; en el

derecho a “expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y

opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de

reproducción”.

Para dar cumplimiento a este artículo, el Gobierno acuerda-

entre otras medidas- ofrecer una mayor oferta con las televisiones

privadas, establecer un baremo, ante la fuerte demanda y exigir a

instituciones, empresas y organismos el compromiso de conceder

mayor atención a la educación:
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bien cuidando que sus programas tengan dentro de lo

posible un componente educativo, bien concediendo espacios

especiales a este fin”<29>

Por Orden de 14 de Octubre de 1977, el Ministerio de

Educación y Ciencia, dispone la “Organización Radio ECCA” y la

clasifica como Centro Estatal de Educación Permanente de Adultos”

(BOE de 16 de noviembre).

De este modo, la “Organización Radio ECCA” constituye la

Junta de Promoción Educativa del mencionado Centro así creado,

con sede en las provincias de las Palmas y de Santa Cruz de

Tenerife, y emite las clases a través de Radio ECCA.

Un caso interesante y poco frecuente en España: la

Educación a través de la radio.

Después del Real Decreto 7/1981, de 9 de enero, del

Ministerio de la Presidencia, se suprime la Dirección General de

Radiodifusión y Televisión y se crea la Secretaría Técnica de

Régimen Jurídico de la Radiodifusión y Televisión. (BOE, 12 de

enero).

Y a partir del 1 de enero de 1981, el Ente Público

Radiotelevisión Española ha quedado adscrito administrativamente al
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Ministerio de la Presidencia, a través de la Dirección General de

Radiodifusión y Televisión.

El entonces ministro de Educación y Ciencia, MAYOR

ZARAGQZA/30’ consideraba el papel de los Medios de Comunicación

y en especial la Radio y Televisión como excepcionales agentes

eficaces para la educación y contraeducación:

y.. .)los medios, en efecto, son mucho más que meros

recursos” auxiliares que pudieran ponerse a disposición del

profesorado para ampliar cuantitativamente el número de los

destinatarios de su actividad docente o para mejorar

cualitativamente los resultados de su función. -

“(...) los medios de comunicación suponen, en relación con el

sistema educativo, una palabra excepcional para la ampliación

del horizonte cuantitativo de los destinatarios de la actividad
docente (...)“

Para el responsable del Ministerio de Educación, sería

necesario hacer un replanteamiento cualitativo de los métodos

educativos, e introducir valores didácticos en la metodología

audiovisual, ya que otorgaba a estos medios una serie de ventajas

propicias para la enseñanza, como:

• eficacia persuasiva a través de su lenguaje,

relación espacio - tiempo,
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• rapidez, hasta llegar a la simultaneidad, entre el hecho y

la noticia,

• posibilidad de convertir en reversibles procesos que, de

forma natural, no lo son.

• y una capacidad ilimitada de repetición de procesos

naturales o históricos.

Por su parte, UNESCO, en 1984, en uno de sus numerosos

estudios sobre la Educación y los medios de comunicación, muestra

una serie de ideas sobre las funciones educativas que pueden

desempeñar estos medios de comunicación de masas o colectivos

convencionales: (31)

• Los medios administran vías de acceso a los contenidos

globales del conocimiento nuevo y distinto.

• Estos planteamientos implican problemas a la educación, a la

comunicadón y a la propia ciencia.

• Los profesionales de los medios deberían asumir

responsabilidades pedagógicas.

• A su vez, los educadores han de adentrarse en el conocimiento

técnico- profesional de los medios para cultivar y agudizar en los

alumnos el sentido crítico, en cuanto receptores de mensajes.

• Los medios tienen más capacidad de presentar innovaciones,

descubrimientos e hipótesis que los libros de texto.
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mucho la atracción, sobre• Los medios audiovisuales atraen

todo de niños y jóvenes.

• La enseñanza escolar puede y debe contribuir a la

comprensión de la información o los programas transmitidos por

los medios.

Nosotros también entendemos la radiotelevisión educativa

en este doble aspecto, de programación específica con unos fines

concretos y determinados, y de aprovechamiento- siempre que una

lectura adecuada lo permita- de toda la programación global; Unos

medios capaces de ser un magnífico vehículo, al servicio de la

educación y de la comunicación en una sociedad que demanda, por

todos los cauces, un alto grado de participación.

En la triple misión de los medios de comunicación, la de

formar equivaldría a educar, y las dos facetas restantes, la

información y el entretenimiento, admiten también una acción

educativa por vía indirecta.

Sin embargo, tampoco podemos olvidar que el término

u“formacion es considerado de modo peyorativo, cuando se refiere a

los medios de Comunicación Social.
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A su favor, señalaremos que, el objetivo o función de

“formar” no es una cuestión específica o exclusiva de los medios.

Esta función formativa surge en ellos como consecuencia “de”. No

son, en sí mismos, instrumentos formadores, sino auxiliares y

complementarios. Por lo que una formación de los medios, entendida

así, conduciría a la persona a saber más de todo.<32>

Es importante que recordemos aquí el aforismo británico:

“sin noticias, es decir, buenas noticias”, o lo que es lo mismo, sólo

las noticias malas son noticias, para señalar que, según estudios

realizados por agencias internacionales, podemos llegar a la

conclusión que los países que dan menos número de noticias son los

de nivel económico más elevado, de mayor cultura y justicia social.

PÉREZ POMBO, como gran cantidad de autores y

pedagogos, nos habla de los programas infantiles como medios

educativos. Observa en los medios de comunicación una muestra

palpable para nuestra sociedad. Una presencia que ofrece al

destinatario “... variedad, actualidad, motivación, realización,

invención, valores afectivos, junto a la disponibilidad de medios que

emplea, recursos, etc., están influyendo y condicionando la

formación del individuo...” <33)
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Una formación que debería basarse en algunos de los fines

y funciones educativos- culturales que GUTIERREZ GALLEGO<34~

proponía para la información:

• Capacidad de comprensión, valoración y crítica de las

audiencias.

• Posibilidad de participación en la planificación y programación

de los contenidos de los medios de comunicación social.

• Identificación del medio de comunicación con las necesidades y

aspiraciones de cada clase de público.

• Posibilidades de uso y utilización de los citados medios de

comunicación.

2.2.1. El lenguaje radiofónico y la educación.

Comenzamos señalando las características fundamentales

del lenguaje de la radio, que la hacen merecedora de su efectividad

educativa. En primer lugar, incidiendo en sus cuatro elementos

básicos:

• La Dalabra o mensajes semánticos a través de la voz.

• La música o combinación artística de sonidos por medio de

instrumentos o de la propia voz
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• Los denominados efectos sonoros que crean ambiente

real o conceptual al mensaje radiofónico

• Y el silencio que supone una pausa valorativa en el

receptor ante algún concepto que requiera más atención.

Además, como hemos expuesto más detalladamente en

otro capítulo, el lenguaje se caracteriza por: claridad, concreción,

espontaneidad, hiperrealismo, reiteración, etc.

También el mensaje radiofónico informativo incorpora sus

elementos particulares- de tono e intensidad- que repercuten en el

sentimiento y estado anímico de la audiencia.<35>

Con el lenguaje directo, de exposición sensorial, la vista

prima sobre el resto de los demás sentidos- los sonidos informan

referencialmente del hecho -, pero a través de la radio se

redescubren los sonidos de nuestro entorno.

De este modo, el sonido se concentra en los cuatro

componentes, expuestos anteriormente:

• La palabra como gran vehículo de conceptos, de

transmisión de ideas, y para CEBRIÁN HERREROS<36> el

máximo componente de la información a través de la radio.
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Se refiere sólo a la hablada, no a la escrita, con todas sus

modalidades y variantes fonéticas, de entonación, y otros aspectos

paralingUisticos. Se refiere el autor a la palabra coloquial.

• La música, como transmisora de sensaciones, introduce una

gran carga de subjetividad e incluso es capaz de alterar el

sentido de las palabras.

• Los efectos sonoros reproducen los sonidos reales; se

introducen como signos icónicos- en un reflejo más o

menos fiel de la realidad-, o como arbitrarios o

convencionales.

Son elementos que, sin necesidad de mediación humana,

representan la realidad y la asumen como tal.

• Y por último, el silencio o la ausencia del resto de los

componentes. Por si mismo no tiene significación, sino en

cuanto representa la ausencia del sonido. Es muy

importante en el lenguaje radiofónico el silencio

informativo, a veces se informa más que con las

palabras.<37>

ORIVE RIVA(35>, cuando nos habla de las operaciones

previas de recepción de un mensaje- de su percepción, selección y
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reducción del contenido total de la actualidad -, y ve acertada la

expresión macluhiana de que los medios cuando modifican el

ambiente nos suscitan percepciones sensoriales únicas, saca la

conclusión de que medios, tan representativos como el cine o la

televisión, poseen una eficacia comunicacional, de cara a la

recepción sensorial percibida, muy baja, donde se destruye la

imaginación y se debilita la “perspectiva”. La imagen se convierte en

algo “neutral”.

Se refiere ORIVE RIVA a su teoría sobre los RUIDOS, que

califica como “alteraciones” que, en el proceso de producción del

mensaje, pueden incidir en su comprensión. Los hay “semánticos” o

de selección y uso determinado de un lenguaje; de “influencia”, por

parte del informador en la elección de sus fuentes, la estructura de

su mensaje y actitud hacia el receptor; y por último, “técnicos”,

deficiencias en la emisión y/o recepción del mensaje.

Estos ruidos influyen de manera diversa en la recepción del

mensaje, ya que su intensidad, frecuencia, alcance o duración

dependen de unas variables, relacionadas con la especial situación

comunicacional: “hábitat”, “cultura”, “sistema político”, o “grado de

desarrollo tecnológico”, entre otras.
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Citamos estas deducciones magistrales sobre “los ruidos”~

de ORIVE RIVA, por la trascendencia que supone la máxima eficacia

comunicacional en nuestra área de investigación científica. Es

importante que el mensaje informativo- educativo llegue al oyente

con una elaboración eficaz, capaz de lograr interés y aptitudes

necesarias para su participación.

A este respecto, añadimos una serie de pautas,

indispensables en cualquier proceso de producción radiofónica:

Audibilidad

Se refiere a las características perceptivas de los sonidos

empleados y a la combinación que de los mismos se realice en la

codificación de cada mensaje!39>

En radio la información requiere una perfecta audibilidad

para que los sonidos sean percibidos físicamente por los radioyentes.

Comprensibilidad

Según la velocidad expositiva del discurso<40> y la claridad

de su elaboración. Se refiere a la inteligibilidad de la combinacióh de

los signos empleados.
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Asimismo, la claridad comunicativa facilita la comprensión y

exige el empleo de unos códigos comunes entre emisor y receptor.

Densidad

Se refiere a la cantidad de información, de conceptos y

datos dentro de un mismo mensaje, para su posible retención y

eficacia comunicativa.

Contextualización

Es el intento de colocar cada hecho en el marco de sus

interrelaciones con otros hechos. El deseo de introducir más datos

para documentar mejor la información y poder profundizar más en

ella.

En cuanto a los distintos estilos empleados en la

comunicación radiofónica, podemos destacar:

• EL ESTILO EXPOSITIVO: Es el narrativo, distanciado pero no

exento de emoción o cercanía. Propio de los informativos, relatos

y algunos magazines.

• EL ESTILO CRITICO: Es el estilo analítico o de

confrontaciones de opiniones y de irgumentos.
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• EL ESTILO EMOTIVO: Buscando el lado humano de los

acontecimientos.

Queremos destacar aquí el

imágenes a partir de objetos.<41>

McCormack, profesora de Sociología

rasgo radiofónico de crear

A este respecto, Thelma

de la Universidad de York

(Toronto), escribió:

“La imagen es algo magnífico, la imagen en color es aún mejor,

y la imagen en color que se mueve es un verdadero milagro.

Pero es solamente a través del lenguaje como podemos

expresar ideas abstractas. (...) El desaifo supremo de la

comunicación radiofónica es tomar estas abstracciones- ciencia,

justicia, libertad, democracia, capitalismo, socialismo, sociedad

post-industria1, ocio- y conferirles un sentido concreto. No

quiero decir con esto que los radiodifusores deberían vulgarizar
en el mal sentido de la palabra, sino más bien servir de lazo de

unión, de forma creadora entre la comunidad académica y otros

grupos de población <42>”

2.2.2. El medio radiofónico en el ámbito educativo.

En la radio, el educador multiplica su papel de mediador y

transmisor de conocimientos. Esto supone que, según como actúe

esta intermediación técnica, reforzará o debilitará la eficacia de los

mensajes.
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Exponemos una serie de ventajas y desventajas de la

emisión de mensajes educativos a través de la radio.

FACTORES POSITIVOS

:

• Por su gran difusión, que llega a un auditorio mucho más

amplio.

• Desde el punto de vista tecnológico, la relación entre grado de

dificultad y eficacia, en la transmisión de mensajes, es más

favorable para la radio que para cualquier otro medio

audiovisual, como la televisión.

• El medio más barato, lo que, a escala económica, beneficia a

un mayor número de destinatarios.

• En cuanto a la cualidad del mensaje, las características del

medio radio tienden a estimular la imaginación, y crean un

gran poder de atracción en sus mensajes.

• La cercanía de la radio posibilita la inmediatez en la recepción

del mensaje, sin obstáculos físicos, dificultades intelectuales o

requisitos técnicos que distancien al emisor de la audiencia

potencial.
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FACTORES NEGATIVOS

:

Es importante señalar que los inconvenientes de la radio

como medio transmisor de mensajes educativos - didácticos son

muy escasos:

• Desde el punto de vista de su amplia difusión, se hacen

incontrolables sus emisiones.

• En cuanto a la cualidad de sus mensajes, precisamente su

rapidez o fugacidad hace que se pierdan conceptos importantes

y que el receptor no pueda aclarar detalles o ideas.

• Hay dificultad de transmisión en algunos conceptos, como los

matemáticos y las ciencias exactas.

• En lo que respecta a la recepción, si se percibe mal el sonido,

se pierde el significado. Hay que señalar que los “ruidos” desde

la emisión o la recepción y los estímulos de distracción son

más poderosos que en el aula.

Y como inconveniente, también hacemos referencia a la

gran barrera que supone la enseñanza a través de la radio, por la

falta de hábito social, sobre todo entre la población infantil, que

prefiere lá Televisión.
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2.3. LA RESPONSABILIDAD DE LA RADIO CON

LA CULTURA

.

En el artículo 44 de la Constitución, se afirma que “los

poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura, a la

que todos tienen derecho”.

A su vez, el artículo 46 reconoce que “los poderes públicos

garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del

patrimonio histórico, cultural, artístico de los pueblos de España y de

los bienes que lo integran cualquiera que sea su régimen jurídico y

su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra el

patrimonio “.

La responsabilidad de la radio en el ámbito de la cultura y

su manifestación se realiza en múltiples dimensiones.

Estas obligaciones, además, precisan de un esfuerzo que

repercute en cada uno de los profesionales de la radio y en los

oyentes!43>

En cuanto a estos profesionales la responsabilidad se

traduce en el máximo rigor con que se debe proyectar cada

programa, haciendo además partícipe al oyente de ese interés:
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“La radio cultural debe impartir en este sentido una cierta

educación y ayudar al oyente a escuchan (...) la preocupación

del profesional debería centrarse en cómo penetrar en los

tefidos variados del campo cultural para dejar a la obra, al
pensamiento, a lo imaginario ‘4”>

La radio debe ser incitadora y generadora de creaciones.

Tampoco, el hecho de ser oyente, significa pertenecer a una

especie pasiva: “El profesional y el oyente son dos socios que tienen

que encontrarse forzosamente y convivir’~<45>

Cultura y Radio son como un fluido común que se tiene que

establecer de común acuerdo entre las dos partes.

No se puede reformar la cultura para convertirla en algo

radiofónico, ni distorsionar la radio para transformarla en cultura.

En este punto es preciso señalar las dos posturas que se

observan en la concepción de lo cultural:(46>

• La que entiende por cultura todo lo que esté

conducta humana,

• Y la que se refiere a las formas tradicionales:

Artes, Filosofía, Ciencias, etc!47>

vinculado a la

Letras, Bellas
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Sin embargo, convendría introducir este nuevo concepto: Si

la radio sirve de instrumento de lo cultural, significa que es también

cultura, porque pertenece a la cultura de nuestro siglo y la refleja.

Pero, también es cultura cuando no está ocupada en transmitir

mensajes culturales en sentido estricto.<48>

La radio suministra sistemas culturales, sistemas de valores

para la conducta humana. Sin embargo, como dice CEBRIÁN

HERREROS<49>, no se debería hacer una dicotomía entre la cultura de

calidad y la cultura de cada día, que él denomina de “consumo”:

“La radio se enfrenta hoy con el gran problema de la mediación

entre la cultura de calidad reservada a programaciones

especiales y la cultura de consumo, la cultura de evasión, propia

de la radio considerada como sistema de comunicación al

alcance masivo ‘t

Llegado el momento, podemos señalar, siguiendo una

distinción ya clásica, que la Radio puede hacer tres clases de cultura:

(50)

• El “mass-cult” (término distinto al de cultura de masas), donde

se hace propaganda sólo de determinadas ideas, propagandas,

difusiones, etc.
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• Un “mid-cult”, en el que se ofrece fingidos sistemas de vida y

mitos contemporáneos, sin adecuarse a unos principios

científicos o cuando menos, “razonables~.

• Un “high-cult”, la cultura de calidad, en su concepción amplia.

Esta clasificación es la que conduce a VALMARANA a hacer

una simple distinción entre cultura buena y mala, o tareas positivas

y negativas.

Nosotros también llegamos a una doble consideración sobre

si la radio debe ser un sistema de la cultura de calidad- la que se

conceptúa como universitaria, culta o intelectual- o, por el contrario,

debe plantearse como forma de transmisión de sistema de valores

para la cultura diaria.

A nuestro entender, la radio debe ser transmisora de las

dos culturas, si bien se debería indicar que no existen dos culturas,

sino una cultura que se ha vivido, que puede vivir y que se vivifica

constantemente con nuevos elementos. Una cultura, que se hace en

la actualidad y que tiene sus fuentes en las culturas académicas, de

donde podemos nutrirnos culturalmente.

La mayor responsabilidad de la radio es evitar que la

cultura se convierta en un género; es decir, que los temas de la alta
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cultura ocupen una franja horaria determinada en las radios, o sean

el único distintivo de las públicas. A este respecto, GER

HAEDECKE,(Sl> redactor jefe de Cultura y Entretenimiento de la radio

alemana ARD/SWF, la autodefinía así: “La cultura es lo que las

radios privadas dejan encantadas a las públicas”

En cuanto a esta responsabilidad “delegada” de la radio

pública de convertir la cultura en género, debe llevarla precisamente

a taponar los vacíos de otros med¡os, pero no puede detenerse sólo

en eso, porque su papel consiste también en ser instrumento de

cultura.

De este modo, es preciso ir más allá, la cultura debe

convertirse en un elemento vitalizador de la explicación de la vida

social!52>

GUTIERREZ ZULOAGA<53> demuestra que el individuo recibe

unos quinientos mil mensajes por uno que emite. Mensajes todos

ellos heterogéneos que pasan por su mente sin pararse a reflexionar,

y sin apenas realizar ningún esfuerzo de coordinación; algo que ha

dado lugar a la cultura que él llama “mosaico”. Cultura entendida

como una acumulación de información- “no coherente”- que crea en

el receptor una actitud pasiva implícita en la propia recepción y

rechaza inhibitoriamente todo juicio critico y toda coherencia lógica.
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Por su parte, GARCÍA HOZ<54> afirma que el avance técnico,

en general, es tan veloz que los progresos alcanzados en la nueva

instrumentalización de la actividad humana son rápidamente

sobrepasados por otros que van haciendo inútiles los anteriores:

“... lo viejo se abandona porque se han descubierto nuevos
métodos de actividad. En el campo del pensamiento también en

esta nueva sociedad se dan cambios rápidos; lo viejo se

menosprecia, no porque una idea haya venido a perfeccionar a
la anterior, sino porque viene a oponerse a ella. (...) Las ideas

“modernas” se ven, más como formas de pensar, válidas en su

día, que como desviaciones que se deben rectifican”

MOLES(SS> llega aún más lejos al destacar la gran influencia

de los Medios de Comunicación en nuestro tejido social. En su

Sociodinámíca de la Cultura, señala que la cultura de masas ya no es

básicamente el producto de una educación universitaria, de un modo

racional, es el flujo de conocimiento que recibimos cada día, de una

información permanente, pletórica, desordenada, aleatoria. Nos llega

a por los medios de comunicación de masas a través de una

multiplicidad de medios que actúan sobre nosotros y de lo que sólo

conservamos influencias momentáneas, “migajas de conocimiento”,

fragmentos de ideas.
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Para este autor, el conocimiento ya no está determinado

fundamentalmente por la educación, sino por los medios de

comunicación de masas.

Sin embargo, factores complementarios y situados en

distinto nivel- el de la Humanidad y la Técnica- hace que sea

razonable aspirar a que la información promueva la comunicación

humana, persona - persona, sobre la comunicación puramente

humana, así como la capacidad de reflexión y de iniciativa sobre la

mera receptividad:

(...) Apenas se entra en los problemas de la vida humana, se

tropieza con la libertad. También el concepto adecuado de

libertad y su servicio se hallan en el fondo de los conflictos

pedagógicos.(56>

2.3.1. La demanda cultural

Según todas las encuestas realizadas de radio (y

televisión), la demanda cultural es muy escasa. Sin embargo, habría

que aclarar que lo que realmente se rechaza son los programas

culturales, pero no la cultura, si se entiende- parafraseando a

ORTEGA Y GASSET- como la forma orgánica de pensar y entender el

mundo que nos rodea.
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Existen pocos programas radiofónicos culturales que inciten

a la demanda, y es entonces cuando debe entrar la responsabilidad

de la radio:

• Manteniendo y conservando los fenómenos que pueden correr

el riesgo de desaparecer en regiones minoritarias.

• Fomentando e innovando otras formas de cultura que

necesiten un apoyo financiero e intelectual.

Para CEBRIÁN HERREROS,<57> la radio debe transmitir las

narraciones de una cultura que no ha muerto, como la cultura de los

mitos, del folklore o del patrimonio nacional:

“Existe una especie de unanimidad con respecto al libro como

buen instrumento cultural que no se encuentra cuando nos

referimos a la radio o a la televisión. El problema estriba en el

instrumento en sí, en el proceso de transmisión radiofónica que

provoca una gran dificultad en la puesta en antena de lo que

puede ser una cultura viva o una cultura académica “.

Para este mismo autor, las responsabilidades de las

emisoras de servicio público, en el ámbito cultural, se determinan

del siguiente modo:
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a) Recoger y transmitir la cultura del pasado, la de las fuentes de

la cultura actual para comprenderla mejor<58~. La responsabilidad

de la radio consiste en prestar su ayuda, a conservarla.

b) Dar expresión a la cultura contemporánea. (Que se encuentra~

fuera o procede de la radio~59>

c) La radio debe permanecer atenta a las expectativas culturales y

a la cultura viva, actual que se encuentra en la sociedad.<60>

ESCOBAR DE LA SERNA<61) habla de una cultura vinculada

directamente con las necesidades sociales y de la época que se

contemple, que implique un enriquecimiento de la sociedad en

conjunto, de los grupos sociales y de los individuos que forman parte

de esa cultura.

Este concepto atiende a una exigencia metodológica que,

para el autor, resulta indispensable no sólo para el análisis científico

de la cultura superior y la de masas, sino para intentar establecer

una tipología comparada de las formas actuales de difusión de la

cultura por los medios de comunicacion.
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Abogamos en este estudio de investigación por la

importancia de los servicios de sondeos de audiencia que aporten

datos, no sólo cuantitativos, sino también cualitativos.<62>

2.3.2. El lenguaje radiofónico y la cultura.

Aquí nos encontramos con un problema para el medio

radiofónico, en el traspaso de la cultura escrita<63> a la cultura oral.

El hecho de que la educación precisamente se ha basado en que

cada estamento social tiene un lenguaje propio, “habla como un

catedrático”, “tiene la verborrea de un político” o utiliza “el lenguaje

de la calle”, etc., nos lleva a la conclusión que nos encontramos con

un problema de estratificación del sistema de lenguaje que provoca

serias dificultades a la radio en el momento de su difusión cultural.

Entonces de lo que se trata es de adaptar la difusión de la

cultura de calidad y la que CEBRIÁN HERREROS(64> denomina “de

consumo diario”. De este modo se adecuan los dos lenguajes: el de

la alta cultura y el de la vida diaria.

Además el problema que se plantea al abordar una

programación universitaria, por ejemplo, no difiere de la dificultad

con la que se puede encontrar cualquier profesional que trabaje en
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un tercer programa. Es una cuestión de codificación y decodificación,

y en definitiva de lenguaje.

Un Informe de Fundesco,<65> de 1991, observaba que la

innovación tecnológica que se encamina a la mejora del trabajo, a

dar mejor calidad de la señal o a abrir cauces de cobertura, en

realidad, conducen a una serie de factores que a su vez requieren

aportaciones que renueven, “profundamente”, el lenguaje

radiofónico.

Este Informe de Fundesco, también manifestaba la

necesidad, con la incorporación de una renovación tecnológica en el

panorama radiofónico, de que los profesionales de radio actualicen

sus conocimientos y aprendan a manejar los nuevos instrumentos.

El estudio aboga por un mayor esfuerzo “pluridisciplinar”, donde

se acepte la presencia de nuevos equipos profesionales:

“... técnicos, informáticos, y en particular de los programadores,

para renovar el lenguaje. (...) La creatividad ya no depende sólo

de la imaginación de uno, sino del esfuerzo de los demás para

plasmar técnicamente lo imaginado ‘t

De este modo, el profesional de la radio debe ser el

mediador entre el especialista y el oyente, que garantice el papel de

vinculo o de “iluminador discreto”.
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Creemos que la función del profesional del medio

radiofónico debe ser, sobre todo, la de ayuda al científico para que

emplee un lenguaje claro<S’>, lo que no quiere decir empobrecido en

recursos expresivos o en vocabulario, con intención, en muchos

casos, de “vulgarizar” los contenidos culturales.

Como decimos, el lenguaje de la radio debe ser rico, sobre

todo en un país como éste formado por un mosaico de regiones y

comunidades lingúisticas - culturales tan enriquecedor.<68)

Alain Trutat, de la emisora francesa France Culture,

señalaba, con estas palabras, que el medio radio es el encargado de

hacer al oyente:

“Hasta ahora se ha creado un oyente deportivo, político,

musical, etc., habrá que crear un oyente cultural’<SS>

2.3.3. La cultura de masas.

La cultura de masas se puede presentar ante dos vertientes

o dimensiones:

1

. Por una parte, es un conjunto de objetos culturales.
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• Por otro, es un entramado de pautas de comportamiento, de

comportamientos, de ilusiones, de esperanzas, de

frustraciones.

En definitiva, la cultura de masas es una cultura, porque es~

un modo de “habérnoslas con la vida”, según la expresión castiza de

ZUBIRI.

En este trabajo de investigación, no hablamos del concepto,

entendido por los teóricos de la información como cultura de masas,

sino de aquella otra concepción de cultura que tiene que llegar a

todo el mundo. Si se coloca al oyente dentro de un sistema cultural,

dicho sistema no esta compuesto únicamente de conocimientos ni de

nociones sino más bien supone un nivel cultural que es la

organización lógica de este conocimiento de la realidad.

2.3.4. La cultura y las nuevas tecnologías.

Queremos comenzar haciendo mención a las autopistas de

la información y lo que ellas constituyen: la última y a la vez más

ambiciosa promesa del nuevo y pujante cuarto sector de la economía

mundial<70>, el sector de la información y las comunicaciones.
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Un paso, siguiendo la metáfora de McLuhan, de la galaxia

de Gutenberg a la de Marconi, que anuncia la multiplicación de la

oferta radiofónica y audiovisual, especialmente a través del satélite y

la televisión por cable, que hace que el consumo de bienes

simbólicos se efectúe cada vez más a través de vehículos

electrónicos, en detrimento de aquéllos que requieren el

desplazamiento del usuario a universidades, bibliotecas, etc.

Este doble tránsito- de Gutemberg a Marconi, de los locales

culturales al reparto a domicilio- indica el surgimiento de nuevas

formas de organización (y desorganización) social, que constituyen

el paisaje cultural.

Desde este punto de mira, la revolución tecnológica no debe

considerarse como un hecho puramente material, sino que tiene

profundas implicaciones económicas, culturales, sociales y políticas.

Al final del siglo de la radio y el cine, precursores ambos de

la nueva revolución industrial y cultural, ésta cabalga sobre los tres

impulsos de la informática, las telecomunicaciones y el audiovisual,

respectivamente simbolizados por el ordenador, el teléfono y el

monitor, cuya integración<ll> culmina, al menos hasta ahora, en las

autopistas de la información.
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Se han necesitado muchos milenios de predominio de

lenguaje oral, unos pocos de escritura, apenas cinco siglos de

imprenta y uno de electrónica, y ya estamos en las puertas de una

nueva galaxia. La “galaxia bit”, heredera de Gutemberg y Marconi,

pero integradora de un nuevo mundo.

La profecía de McLuhan fue un diagnóstico del siglo que

termina. Este autor y su antecesor, el también canadiense Harold

Hinnis, ya hablaban de la influencia de la tecnología de la

comunicación en las instituciones sociales (enfatiza Hinnis) y sobre la

percepción y el pensamiento (que centra su atención McLuhan<72>.

A nuestro entender, las autopistas de la información son el

último y más refinado dispositivo para una globalización que

homogeneiza y diluye las diferencias culturales en la “aldea” y el

“supermercado” globales.

2.3.5 Derecho a la informaci6n o derecho a la cultura.

El derecho a la cultura corresponde, como el derecho a la

información, a todos los hombres.

~l derecho a la información se convierte en medio

favorecedor del derecho a la cultura: “La información transmite

cultura y es su factor multiplicadorí<73>
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La relación entre el derecho a la cultura, a través del

derecho a la información ya se contempla en la reunión de expertos

de UNESCO, en París del 8 al 13 de Julio de 1968, donde se le asigna

a los medios de información una función primordial en la difusión de

la cultura.

Es muy clarividente la definición de cultura que hace

SERVÁN-SCHREIBER<74> que la entiende como el medio de

comunicación entre los hombres.

Si avanzamos un poco más en esta definición, podemos

aceptar la de UNESCO cuando la conceptúa como una experiencia

humana difícil de definir, que representa para nosotros el conjunto

de medios creados por el hombre, para asegurar su existencia.<75>

En realidad, el término “cultura” es uno de los más

ambiguos, y se pueden encontrar tantas definiciones como se

quiera, desde la de “cultura general” hasta el orteguiano cultura

“como sistema de valores desde el que se vive y por el que se

muere”, pasando por la ya clásica definición de Herriot de que la

cultura es lo que queda después de que se ha olvidado lo que se

sabía, sin olvidar el desafío de Goebbels (“cuando oigo la palabra

cultura, saco mi pistoía’».<76>
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2.4. ALGUNOS ASPECTOS SOBRE EL PANORAMA

EDUCATIVO MUNDIAL

.

Antes de adentramos en la Radio Educativa, apuntaremos

algunos factores decisivos en el panorama educativo mundial.<77>

• Existen 47 millones de docentes en todo el mundo, por lo que

se considera ésta una de las profesiones que más personas

movilizan.

• El número de maestros aumentó en todas las regiones del

mundo entre 1980 y 1994, pero en los últimos 15 ó 16 años el

incremento fue menor.

• Según Organización Internacional del Trabajo- OIT-, esta

desaceleración se debe principalmente a tres causas:

Menor número de alumnos inscritos

Limitaciones financieras y políticas de ajuste estructural,

especialmente en Africa y América Latina.

• Según cálculos de UNESCO, se necesitarían nueve millones

más de maestros de escuela antes del año 2000 para alcanzar

el objetivo de la educación primaria para todos.

• La Organización Internacional del Trabajo (OIT), adoptó en

1966, una serie de principios con respecto a su formación y

condiciones de trabajo, que aún no han perdido validez:
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“Debería reconocerse que el progreso de la educación

depende en gran parte de la formación y de la competencia

del profesorado, así como de las cualidades humanas,

pedagógicas y profesionales de cada educador”

“La situación del personal docente debería corresponder a

las exigencias de la educación, definidas con arreglo a los

fines y objetivos docentes; el logro completo de estos fines

y objetivos exige que los educadores disfruten de una

situación justa y que la profesión docente goce del respeto

público que merece” <78>

• UNESCO señala que tanto en el ámbito nacional como

internacional, la formulación de políticas educativas

corresponde a los economistas en financiación o en gestión de

la educación.

Es un hecho constatable afirmar que hoy el discurso

económico domina el de la educación, hasta tal punto que la

dinámica educativa y sus agentes fundamentales- educadores,

pedagogos, especialistas- son minoría cuando se trata de formular

una línea de acción y de tomar decisiones.
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Un estudio de UNESCO y UNICEF, de 1994, sobre la

situación de las escuelas primarias de catorce de los países menos

avanzados, deja constancia de la gran inestabilidad del profesorado:

“(...) de la existencia de países donde el 60% de ellos sólo ha

estudiado la primaria y donde del 20% al 30% no tiene ninguna

formación; de profesores que imparten de cinco a seis horas de

clase diaria; de clases de entre 25 y 112 alumnos en primer

grado; de aulas sin silla ni mesa para el profesor”~79>

• El descontento social con respecto al sistema escolar aumenta

paralelamente a las criticas contra los profesores, considerados

los principales, sino los únicos, responsables de las dificultades

de la educación.

En resumen, decir, a este respecto, que, como regla

general, en todos los paises del mundo, se espera que los

profesores garanticen buenos resultados escolares sin

proporcionarles, a cambio, los medios para poder lograrlo.

• En cuanto la preparación del maestro del futuro, el Director de

la Oficina Regional Principal de UNESCO para Asia-Pacifico, en

Bangkok, afirmaba:

“Me dicen que lo que hoy aprenden los alumnos estará

superado dentro de diez años y que la mitad de lo que tienen

que saber para triunfar en su carrera y en su vida aún no les es

del todo accesible: tendrán que aprenderlo en el curso de la

vida “<u>
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• OIT, en un texto remitido a la Comisión Internacional sobre la

Educación para el 5. XXI, opinaba lo siguiente:

y...> deberán tenér un elevado nivel de conocimiento de las

materias enseñadas y unos enfoques pedagógicos que les

permitan organizar la difusión de los conocimientos y estimular
en los alumnos la capacidad de resolver los problemas.

Me apunto a recordar que el “maestro”, considerado como

un sabio, un puntal y miembro respetado de la sociedad, ha pasado

a ser, en gran parte debido a que los sistemas educativos están

sometidos a las leyes del mercado y a las fuerzas económicas, un

funcionario al servicio de educación, o lo que es lo mismo, un motivo

más de gasto público.

Así lo advierte el futurólogo americano Alvin Toffler<81>

cuando dice que ‘Toda enseñanza pretende preparar a los niños para

el futuro. Pero, ¿qué sucede sí los que enseñan tienen una idea

equivocada de lo que nos espera?S

Según un informe de UNESCO<82>, el siglo que está a punto

de concluir ha estado cargado de inmensas paradojas.

“(...) entre grandes males, extraordinarios logros y no pocas

esperanzas inalcanzadas. Marcado por dos guerras mundiales,

por genocidios espantosos, por la acelerada degradación de la
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biosfera o por la miseria de una masa de marginados del

creciente bienestar de los ricos, también ha sido el siglo de
mayor progreso científicos y tecnológico y el de la Declaración

Universal de los Derechos Humanos~~8J>

El informe<84> reconoce la importancia de la educacion,.

como factor esencial para la plena realización personal, así como

para el progreso y desarrollo de la sociedad.

Se considera a los años sesenta como particularmente

propicios a las inversiones en educación. Y aunque el informe no lo

recalca, lo cierto es que, en las últimas décadas, ha sido frecuente la

extensión masiva de niveles y modalidades de enseñanza, la

planificación de sistemas educativos en pro de una mayor

democracia e igualdad o las reformas educativas globales y

ambiciosas vinculadas al propósito de la calidad educativa y al

principio de una educación permanente a lo largo de la vida, dentro

de una visión prospectiva del modelo de sociedad deseable para un

futuro próximo.

Desde este informe, se demuestra que estamos ante el

surgimiento de una nueva era, de una nueva civilización en la que el

trabajo es el bien más preciado, en la que las comunicaciones- los

multimedia y el ciberespacio- ponen al alcance de todos una

información casi inabarcable, en la que todo se globaliza mientras

crece el conflicto con lo más próximo ya local de cada cultura, y en
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la que todo es posible y nada es cierto, según señalaba Ricardo Díez

Hochleitner, Presidente del Club de Roma.<SS>

Como consecuencia, ante estos desafíos, el Informe plantea

no sólo una inmensa tarea educativa social y personal de cara al

siglo XXI para formular y asumir nuevos conceptos de desarrollo y

progreso sino también un gran esfuerzo político.

UNESCO(SE>, recoge unas estadísticas que testifican la

educación en las diferentes regiones y zonas del mundo, para tres

grupos de edad: 6-11 años, 12-17 años y 18-23 años, y que

corresponden en general a los tres niveles de enseñanza habituales.

Los datos ofrecidos permiten sacar dos conclusiones:

• En primer lugar, el concepto de educación a lo largo de la

vida está lejos de considerarse un hecho ya que en todas las

regiones y zonas del mundo consideradas<87>, el tiempo de la

educación es ante todo, el tiempo de la infancia.

• La asistencia escolar disminuye muy rápido con la edad y si

existieran estadísticas al respecto, éstas testificarían que la

asistencia es muy escasa después de los 23 años.
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Así, menos de la mitad de los jóvenes entre los 18 y los 23

años, de los países desarrollados, está inscrita en un

establecimiento, proporción que está por debajo del l00/o en el Africa

subsahariana y en Asia del Sur. En estas dos últimas regiones,

menos de la mitad de los niños del grupo entre los 12 y los 17 años

están escolarizados.

• La segunda conclusión que señala UNESCO, es que el

concepto de Educación a lo largo de la vida es aún menos una

realidad cuando los ingresos de los habitantes son más

reducidos.

Cuanto más bajo es el nivel de vida, más disminuye la edad

de la escolarización y más se reducen las posibilidades de existencia

de estructuras de enseñanza de formación susceptibles de acoger

adultos.

Por último, como síntesis conclusiva, decir que los adultos

de los países pobres sufren doble castigo:

• En general, cuentan con un tiempo de escolaridad infantil más

corto que la media, y con menos posibilidades de recuperar el

tiempo perdido, una vez que llegan a la edad adulta.
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2.4.1. Radio educativa. Objetivos y funciones.

El posible uso educativo de la radio se encuentra

condicionado por la legislación del propio país sobre la radiodifusión

(88> y sobre la propia educación de adultos<39>

Ya desde que el fundador de la BBC británica, Lord Reith,

formuló que la radio debe “in formar, educar y entretener’~, se

incluyen entre los objetivos de una empresa radiofónica una

actividad con algo de intencionalidad educativa.

Algunos autores, como JAMISON Y MC ANANY(9O>, creen que

la radio, desde el mismo momento de su nacimiento, por los años

veinte, ya manifiesta el interés por adjudicarle un cierto interés

educativo.

Y es a finales de esos años cuando se comienzan a hacer

experiencias en este sentido. Experiencias que se multiplicarán en

épocas posteriores.

Sin embargo, con la llegada de la televisión, se produce un
1

descenso en el interés pedagógico del medio radiofónico.
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Para TRILLA BERNET<91), los espacios de divulgación,

científica, artística y cultural en los medios de comunicación de

masas, aunque no estén realizados a partir de criterios estrictamente

pedagógicos, tienen una proyección directa y evidente.

Sigue diciéndonos el autor de La educación fuera de la

escuela que estos programas radiofónicos dirigidos a un sector social

tan determinante de la población (se refiere al juvenil) deben ir

ubicados en un apartado especial.

Además, no sería necesario que tuvieran una finalidad

recreativa, a menudo exenta de claras intencionalidades formativas,

instructivas y moralizantes.

TRILLA<92> expone la necesidad de crear paralelamente a la

escuela otros medios y entornos educativos, que no hay que

considerar como opuestos o alternativos a la escuela, sino como

funcionalmente complementarios a ella.

A pesar de que algunos programas o emisoras parecen

excluir esta intencionalidad educativa por su única pretensión de

divertir o entretener, lo cierto es que como ha formulado

radicalmente el profesor italiano Valmarana (1973):
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“La radio educa sólo con hablar’<93)

El contenido de los mensajes está determinado, no por las

características del propio medio radiofónico, sino por la intención y

los deseos del personal o del medio que las emite.<94>

Así entendemos que el grado mayor o menor de

intencionalidad educativa es el que convierte a una enseñanza en

formal o en no - formal, y el que determina el uso de la radio elegido

como transmisor de estas enseñanzas.

La intencionalidad podemos decir que es, pues, el mayor

determinante del tipo de radio educativa que se va a llevar a cabo.

En cuanto a la audiencia potencial de la radio educativa, “la

población- meta elegida” (Espinosa) es un factor determinante para

establecer la educación que se va a realizar a través de la radio.

Porque si, en el caso contrario, no se excluyera de la audiencia a

ningún sector de la población, difícilmente se podría llegar a

acometer actividades educativas rigurosas.
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FUNCIONES DE LA RADIO EDUCATIVA

:

La gran versatilidad de la radio (y otros medios

comunicación audiovisual) permite su utilización para cumplir

funciones educativas muy diversas!95>

1. FUNCIÓN SUSTITUTIVA O SUPLETORIA

En ciertos casos, puede sustituir totalmente la educación

presencial.

2. FUNCION COMPLEMENTARIA O DE ENRIQUECIMIENTO

Puede abarcar desde una simple información hasta la

profundidad de técnicas, métodos o contenidos de enseñanza.

3. FUNCION EXTENSIVA

Mejora de las instrucciones recibidas en las estructuras

educativas existentes.

la actualización de ciertos conocimientos,

pueden ser generales o especializados.

de

también que
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4. FUNCION DE INICIACION Y DESARROLLO

• PROGRAMAS DE EXTENSION CULTURAL

• PROGRAMAS DE INFORMACION SOBRE TEMAS EDUCATIVOS

• PROGRAMAS DE FORMACION GENERAL

• PROGRAMAS DIDACTICOS Y DE RECUPERACION Y

PROFUNDIDAD

• PROGRAMAS PEDAGOGICAS

2.4.1.1. Eficacia educativa de la radio.

Es importante volver a señalar, en el campo de nuestra

investigación, que la radiodifusión ha mostrado, sobradamente, su

utilidad en orden a las actividades de aprendizaje, de educación y

formación, así como su importancia decisiva, no sólo en el campo de

las comunicaciones, sino también en el de la educación y la cultura.

Y es que la eficacia con que la radio ha sido utilizada en el

campo educativo por numerosos paises, europeos y americanos,

ayala la adecuación del medio radiofónico para el logro de

determinados objetivos educativos y demuestra la importancia del

tema, dadas también las indudables repercusiones económicas-

pedagógicas(95> que este hecho entraña.
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Centramos nuestra visión en tres partes:

1. Coste- eficacia de la radio educativa

2. Diferentes tipos de evaluación sobre su eficacia

3. Métodos y modelos universalmente considerados como más

adecuados.

1. Cuando, desde el campo de la educación, se aborda la tarea de

delimitar conceptualmente la eficacia o los beneficios de la radio

educativa, las dificultades a vencer son, si cabe, mucho mayores que

las descritas en otros campos.

A este respecto, se debe indicar que los estudios coste-

eficacia y coste- beneficios de los sistemas educativos radiofónicos

que queremos citar, se enmarcan dentro de los resultados obtenidos

en relación con los medios utilizados para conseguirlos.

El concepto de rentabilidad económica se aleja

considerablemente de los factores que determinan la eficacia y los

beneficios educativos, pues la educación, desde el momento en que

pretende la perfección de la conducta humana, persigue objetivos

“fundados en razones mucho más profundas que las de la rnera

“<~~>
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Así, al hablar de eficacia se alude al grado de cumplimiento

de los objetivos propios y específicos del sistema.

A este respecto, parece lógico pensar que si los sistemas de

enseñanza que utiliza la radio presentan una estructura diferente a

la de los sistemas tradicionales y tienen, además, unas ventajas y

unos inconvenientes específicos, deberían permitir lograr objetivos

nuevos y originales.

Sin embargo, en la actualidad, mediante los sistemas de

enseñanza radiofónica se pretende aportar mejoras a los sistemas de

enseñanza tradicionales, pero en función de sus mismos

objetivos!98>

En el caso particular de la radio educativa, el mayor ámbito

de acción de los sistemas existentes con relación a aquellos de

enseñanza presencial, determina una gran complejidad en sus

resultados y dificulta enormemente la clarificación operativa del

alcance de su eficacia y beneficios.<99>

2. Existe multiplicidad de modelos de evaluación existentes sobre la

eficacia de la radio educativa, lo que dificulta su ordenación y

sistematización. Sin embargo, en los sistemas de enseñanza que
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incluyen la radio entre sus medios didácticos, la evaluación de

eficacia suele realizarse en base a tres criterios:

- Pedagógico

- Económico

- Sociológico

La evaluación de los medios desde un punto de vista

pedagógico permite conocer cuál es el más idóneo para lograr la

adecuada asimilación y comprensión de cada contenido específico.

La valoración económica facilita la selección de los medios y

la optimización de los ya existentes antes de introducir otros nuevos.

Por último, la evaluación desde un punto de vista

sociológico hace posible la comprobación de los beneficios sociales

obtenidos.

El análisis de un sistema considerando estas tres

perspectivas es imprescindible para lograr el equilibrio y la utilización

de los medios tecnológicos de la manera más adecuada.<100)

3. Con relación a los métodos y modelos considerados

universalmente como más adecuados, decir que eñ las
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investigaciones realizadas para analizar la eficacia de los proyectos

que utiliza la radio educativa se viene empleando tanto la

observación como el método experimental.

No obstante, a pesar de la dificultad que desprende la

aplicación de este último, algunos investigadores aseguran que estos

trabajos, más que investigaciones, pueden considerarse

evaluaciones, con un objetivo más práctico, que no permite la

generalización. (101>

En este sentido, ROBINSON y BARNES exponen su teoría:

“evaluación es el propósito, mientras que la investigación es el

método” (102)

En todo caso, tenemos que señalar a este respecto, que la

gran mayoría de los trabajos existentes sobre este campo se

autodenominan “evaluación” sea cual sea el idioma en que se

realicen o el método de investigación que utilicen.

La mayoría de los estudios sobre coste- eficacia ofrecen una

evaluación de los progresos en los resultados logrados gracias a los

nuevos métodos.

EICHER(1O3> formula algunas conclusiones generales:
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• En los países desarrollados el ritmo de aprendizaje y el

porcentaje de alumnos que logra un nivel determinado parece

ser el mismo cualquiera que sea el tipo de organización del

sistema educativo.

• No parece tampoco que ciertos soportes técnicos estén por

encima de otros desde el punto de vista de la eficacia.

Ni siquiera se puede probar que los sistemas multimedia

alcancen siempre mejores resultados que los de medio didáctico

único, si bien la mayoría de las experiencias se realizan con

multimedia.

• Por el contrario, parece que la mayoría de los medios puede

servir de soporte correcto a casi todas las acciones docentes.

• Por último, señala este autor que no parece haber diferencias

significativas en los resultados de los alumnos de diferentes

sistemas de enseñanza, pues aquéllos más dotados

aprovechan mejor, en general, cualquier método utilizado.

Se puede concluir diciendo que mientras la radio educativa

persiga los mismos objetivos de la enseñanza tradicional, los

resultados logrados por ambos sistemas no presentarán diferencias

significativas de eficacia.
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Por esta razón, las evaluaciones no sólo deben afectar a los

proyectos como medida previa a su puesta en funcionamiento, o en

sus etapas iniciales, sino en aquellas experiencias con años de

funcionamiento e incluso avaladas por una cierta tradición educativa.

En esta línea, MARfN IBÁNEZ~’04> nos expone la siguiente

conclusión:

“Una de las tareas del investigador en educación debe consistir

en aportar los resultados de las investigaciones realizadas para

analizar los costes de los diversos ‘medios’ de la educación a

distancia y su incidencia para el logro de los objetivos
educativos, así como el diseño de nuevas experiencias en las

que se valoren los diversos apoyos que la enseñanza a distancia

puede prestar al centro docente”.

2.4.1.2. Los niveles educativos a través de la radio.

1. ALFABETIZACION

Podríamos comenzar con las palabras de Jean-Paul

Hautecoeur<’0%:

“La demanda de alfabetización, desde la perspectiva de los

poseidos de esta cualidad preciosa difícil de enseñar, no tiene

historia. No ha sido construida por aquéllos que no se

identifican con el vocablo de analfabetos, letrados, integrados,

sino por trabajadores sociales, educadores, formadores”.
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Y la verdad es que en países que se consideran

desarrollados, el analfabetismo más puro- desconocimiento de

lectura y escritura- no ha desaparecido.

De hecho, la evolución acelerada y poco homogénea de la

forma de integración social de los distintos colectivos incrementa la

propensión a este tipo de analfabetismo marginal y funcional.

Uno de los grandes defensores de la aplicación del medio

radio a la difusión cultural, el autor, realizador y productor Alain

Trutat~’06>, manifestaba en la Rencontre de Radio, celebrado en

1977, en Tenerife<’07>:

“La radio es evidentemente un instrumento válido para educar,

para enseñan Las experiencias en países del Tercer Mundo en

programas de alfabetización o para elevar el nivel de educación

de un público adulto, muestran que la radio es un medio

magnífico y tiene un gran papel que desempeñar en este

campo

En lo que se refiere al analfabetismo funcional, la radio -

como cualquier otro medio de comunicación- sirve más en la práctica

de sucedáneo que de soporte educativo!’08~

Estudios realizados a principios de esta década, en .Francia,

indicaban que una de cada dos personas (en ese país en concreto)

tenía problema de comprensión lectora, se expresaba con dificultad

Página 187



RADIO. POTENCIAL EDUCAnVO-CIILTURAL.

o imprecisión a la hora de exponer conceptos abstractos e

improvisar definiciones.

La investigación demostraba que esta dificultad

comprensora se agravaba con la proliferación de aparatos

tecnológicos, que crean una nueva subclase de analfabetos. Aquellos

que se encuentran en inferioridad de condiciones por no conocer o

manejar con destreza los nuevos códigos.

Proponemos que sea ésta, la explicación y orientación de

los nuevos procesos técnicos- culturales, una de las funciones

complementarias de la radio.

2. NIVELES EDUCATIVOS MEDIOS

La enseñanza reglada de Bachillerato y de algunos casos

especiales de Secundaria (ESO) podría servirse del medio

radiofónico- y de hecho la práctica así lo corrobora- en situaciones

de gran dispersión de la población en edad escolar, o en alumnos

que intentan compatibilizar el trabajo con los estudios!109>

MUÑOZ GONZÁLEZ<”O) cree que es en estos niveles medios

donde la radio puede resultar muy positiva, utilizada de distinta

forma:
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• Como audición de programas convencionales, seleccionados por

el educador, que den a conocer aspectos concretos de la vida

social, política, económica o cultural del país.

También como método de análisis de los propios medios de

comunicación: lenguaje, contenidos, etc.

• Como práctica, donde los alumnos pueden elaborar espacios

radiofónicos, que sirvan como vehículo de expresión de la vida

interna del centro e incluso de medio de realización y emisión de

producciones didácticas.

3. NIVEL SUPERIOR

Como éste se relaciona más que ninguno con nuestro tema

de investigación, que profundizaremos en un capítulo, sólo

señalamos aquí que Universidad Nacional de Educación a Distancia

(UNED) compagina sus clases presenciales con las emisiones de

radio (a través de RNE) y las producciones grabadas de audio y

vídeo.
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4. FORMACION PERMANENTE DE ADULTOS

Son muy numerosos los destinatarios potenciales de este

tipo de educación, quienes recurren a una promoción laboral o

profesional en una edad madura o desean mejorar su situación

económica o estatus o lo hacen por realización propia.

En este caso, se trata de dotar a los oyentes de algunas

referencias culturales, que deben guardar una serie de

características:

• Ser asequibles en el tratamiento y en el lenguaje.

• No perder la calidad y el rigor, a pesar de su sencillez.

• Alterar temas de interés cultural, relacionados con la literatura,

música o ciencias, con asuntos actuales.

• Saber mezclar lo formativo, lo lúdico y lo práctico,<”’> creando

espacios de asesoramiento (legal, médico, laboral, etc.) o de

orientación personal o familiar.

5. A TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS

Como forma de mover actitudes positivas, una de las

cualidades más apreciable de la radio. Algo que MUÑOZGONZÁLEZ

llama “información preventiva”~”2~
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2.4.1.3. Objetivos específicos de la radio educativa.

La radio (y la televisión) en su papel de agente innovador

del sistema educativo, y a su vez enriquecida por el mismo, requiere

que sus acciones puedan ser objeto de una evaluación, tanto en los

objetivos como en los resultados obtenidos.

Exponemos una serie de puntos con los objetivos<”3~ que

pueden ser específicos y por el que todo proyecto de Radio Educativa

debe comenzar:

1.- Definiendo las distintas categorías sociales y educativas a las

que se va a prestar servicio, según los objetos generales.

2.- Detallando las finalidades principales que se persiguen para

alcanzar dichas categorías sociales.

3.- Con la elección de las especialidades y niveles prioritarios, con

arreglo a las necesidades e intereses definidos.

4.- Elección entre los posibles enfoques educativos, con miras a

obtener los propósitos definidos.

5.- Selección de estilos de producción apropiados, con el fin de

llegar a las categorías sociales escogidas.
t

6.- Métodos de evaluación formativa y/o sumativa de los servicios

que se prestan.

Página 191



RADIO. POTENCIAL EDUCAnVO-CULTURAL.

7.- Dando importancia a la comunicación directa con los usuarios,

y el modo de utilizar esa comunicacion.

8.- Utilizando materiales didácticos complementarios de los

distintos proyectos y de los responsables de su producción.

Todo proyecto de acciones educativas a

(o cualquier otro medio de comunicación), debe,

una serie de objetivos que dependerán de

educativas de las distintas audiencias, y que el

trabajo MEC-RTVE, <1±4>reducía a cuatro puntos:

través de la radio

pues, adecuarse a

las necesidades

Grupo Mixto de

• Complemento de las enseñanzas regladas impartidas en los

centros docentes.

• Educación de padres y educación permanente de adultos.

• Perfecc¡onamiento del profesorado en ejercicio.

• Tratamiento de los grandes problemas educativos.

Se proponía para fijar las metas fijadas, seguir unas líneas

de acción con los fines previstos e instrumentar una serie de

medidas aisladas para alcanzar el objetivo final.
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Estas serían las medidas de acción:

• Apoyar, reforzar y complementar la labor de los profesores en

las aulas, especialmente, en las zonas rurales o más

desprotegidas culturalmente.

• Incrementar las acciones de cooperación •educativa con los

padres, así como las de extensión cultural y educación

permanente de adultos.

• Formar, actualizar y perfeccionar al profesorado para la

explotación de medios para la formación, actualización y

perfeccionamiento del profesorado.

• Informar a la sociedad, en general, y a los padres, en

particular, acerca de los grandes problemas de la educación y

de los deberes y derechos que en este campo les obligan o

benefician.

Por su parte, el seguimiento de estas líneas de acción

implicaría el diseño, producción y emisión de programas unitarios de

radio que condujeran a estos fines previstos, de forma aislada o en

combinación con medios escritos o de otra índole.

Para UNESCO,~”3> la radio (y TV) educativa debe

comprender:
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a) la transmisión de programas que apuntan a dispensar

enseñanza directa e indirectamente,

b) la utilización de esos programas en la educación formal y en la

no formal.

Para clasificar la radiodifusión educativa, WANIEWICZ<”6>

señala cuatro características fundamentales:

1. Los programas están organizados en forma de seriales para

facilitar la plena asimilación de los conocimientos adquiridos.

2. Los programas están planificados tras consultas a asesores

pedagógicos.

3. Van unidos a otros tipos de materiales didácticos (libros o guías

de estudio).

4. Se suele evaluar el rendimiento de las emisiones.

David Hawbridge es profesor de pedagogía aplicada y

director del Instituto de Tecnología de la Educación de la Open

University del Reino Unido. John Robinson ha sido secretario de la

BBC.

En cuanto a la financiación de este tipo de emisiones, a

pesar de que un cierto número de gobiernos ha concedido una gran

autonomía a las organizaciones de radiodifusión, actualmente se
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pone en tela de juicio esa autonomía. Incluso en países como el

Reino Unido y el Japón, con un sistema de patentes de recepción de

fondos a la radiodifusión pública, la autonomía y los derechos de la

y de la NHK están siendo discutidos, en particular por el

gobierno.

En otros países desarrollados, como Suecia o Canadá, la

administración nacional o provincial patrocinan la radiodifusión

educativa por medio de subvenciones anuales directas, con lo que se

protege en cierta medida a instituciones como la UR (sueca) o la

OECA (canadiense).

Además, en ciertos países, los gobiernos han procurado

tener un control mucho más directo- como la Costa de Marfil o

Nicaragua-, y en los que las instituciones responsables de los

programas educativos dependen del Ministerio de Educación o del

Ministerio de Información y Radiodifusión.

En cuanto a las fuentes de financiación, la República de

Corea y Nicaragua son ejemplos de influencia extranjera,

norteamericana, en la radiodifusión educativa; a pesar de que ambos

tienen en cuenta las necesidades nacionales en materia de planes de

estudio.
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Otros organismos no gubernamentales pueden ejercer

también una gran influencia presupuestaria al patrocinar actividades

de radiodifusión educativa. En los países estudiados no hay ningún

ejemplo de patrocinio comercial, pero las consideraciones de

mercado influyen en la elección de los programas de la BBC, el CTW

(norteamericano) y el OECA (canadiense), que obtienen ingresos

gracias a sus ventas.
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3.1. EJEMPLO DE RADIOS EDUCATIVAS EN

EUROPA. ESTADOS UNIDOS E IBEROAMÉRICA

.

3.1.1. La radiodifusión educativa sueca. Un ejemplo

europeo.

La radiodifusión educativa tiene una larga historia en

Suecia!’> De 1926 a 1978 estuvo a cargo del Departamento de

Educación de la Sveriges Radio (SR), y desde 1967 de un órgano

de investigación pública, creado para estudiar la función de la radio

(y televisión) en la educación (TRU), con su propio personal y

medios de producción. Desde 1977, se crea una nueva

organización: la empresa de radiodifusión educativa,

“Utbildningsradion” (UR).

UR se encarga de la producción y transmisión de

programas para todos los niveles de aprendizaje en:

educación preescolar,

enseñanza escolar,

superior,

educación de adultos

Cada año, UR produce unas noventa horas de nuevos

programas de televisión, doscientos para la radio nacional y ciento

cuarenta para la radio local.
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Las actividades de educación escolar y extraescolar tienen

gran aceptación, más del cincuenta por ciento de la población

adulta sigue, en un año dado una formación estructurada.

La educación de adultos (de tipo escolar) impartida por los

municipios apunta a subsanar las disparidades de nivel de

instrucción dentro de la sociedad y permite que los participantes

satisfagan sus estudios más elementales o ampliación y

profundización de conocimientos generales o específicos. Aquí la

radio y la televisión juegan un papel muy importante, en la

enseñanza no presencial. Entre 1997 y 1991 uno de cada tres

alumnos de la universidad o de una escuela superior había seguido

esta vía,

También existe una educación popular de adultos, de tipo

extraescolar, con el fin de enriquecer la cultura general, “

adquirir seguridad en sí mismos y comprender y respetar mejor la

opinión de los demás”.

3.1.2. La radiodifusión educativa en Estados Unidos.

CTW (“Children’s Television Workshop”), una institución

creada en 1968, es conocida mundialmente por su serial “Sesame

Street” (Barrio Sésamo).
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El gran desafío de CTW fue renunciar a los métodos

utilizados por la radiodifusión educativa de dentro y fuera de

Estados Unidos, y buscar técnicas de la televisión comercial, con

patrocinadores financieros.

CTW produce, pero no transmite directamente, series de

televisión destinadas a explorar y a ampliar las posibilidades de

información y educación que ofrece la televisión, y no simplemente

en beneficio de los niños sino también de los adultos.

Una de las finalidades de CTW es crear programas

recreativos a la vez que instructivos, y definir claramente su

audiencia, para conocer sus necesidades e intereses.

El criterio que sigue CTW consiste en llegar a todos los

niños, especialmente a los desfavorecidos, y a los adultos, de

diversos modos. La utilización local de sus programas queda

facilitada por la colaboración de ciertos grupos comunitarios,

ligados a CES (división de Servidos de Educación Comunitaria) de

También sus cursos han contado con el apoyo de otros

medios de comunicación y han perseguido diversas actividades

fuera de la radiodifusión: cárceles, para educación de adultos,

programas de sanidad, etc.
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La tendencia de autosuficiencia financiera ha introducido

cambios en la organización:

“Hay una cierta contradicción entre las exigencias de una

empresa que produce beneficio (que es lo que es ahora, en

parte, el CTVí/> y una institución innovadora, creadora e

interesada por la investigación. El CTW se ha pasado al mundo
de la televisión comercial y pretende sobrevivir en él en forma

lucrativa “<3>

3.1.3. Radio educativa. La experiencia latinoamericana.

En las escuelas radiofónicas, se entiende la Educación

como la extensión de la institución escolar. La radio es descubierta

con potencialidades educativas a distancia,”... en la medida que

podía llegar allá donde no hay maestros ni escuelas<4)

Para ADALID CONTRERAS, las escuelas radiofónicas

tienen la capacidad de generar nuevos procesos comunicacionales

y educativos.

Para O’SULLIVAN~5~:

“Radio Occidente nació con la idea de educar a los campesinos.

En enero de 1962 comenzó siguiendo el estilo y los métodos de

Radio Sutatenza<6>. Inicialmente las clases se llamaban Escuela

de Aire. Se comenzó con un curso de alfabetización, luego se

transmitieron tres niveles, cada uno de los cuales equivalía a

dos grados de educación formal..”
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De este modo, la Acción Cultural Popular- ACPO- es una

entidad de desarrollo rural, que pretende la Educación

Fundamental (EFI) del campesino colombiano!7>

ACPO poseyó y operó la red más grande de radio de

Colombia. Radio Sutatenza, con más de 700 Kw de antena, llevó

por más de 40 años Enseñanza y mensajes de motivación a la

población rural.

Ocho emisoras (5 en OM y 3 en OC) ubicadas en Bogotá,

Cali, Barranquilla, Medellín y Mangangué, transmitieron cerca de

treinta años programas de alfabetización, durante treinta minutos

diarios de lunes a viernes, clases que componían un curso

completo de noventa lecciones, realizadas en un semestre, que

contenían un programa (“Curso Básico”) para la enseñanza de la

lectura, escritura y operaciones matemáticas básicas.

Se trata de una agencia de desarrollo que desea llegar a

la mente de los campesinos, utilizando para ello los mejores

medios de comunicación social.

Sus objetivos:

- Motivación del campesino hacia el desarrollo

- Promoción humana: creación del ser humano

integral.
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- Organización y desarrollo de la comunicación

- Productividad

- Desarrollo económico

Para ADALID CONTRERAS, de Asociación Latinoamericana

de Enseñanza Radiofónica- ALER-, la educación por radio depende

de los procesos que se dan con los grupos de trabajo intensivo, y a

la vez su efectividad está condicionada por las formas en las que

se combina con otros medios de comunicación.

Además el sistema multimedia permite algo que no se le

atribuía a la radio como posibilidad educativa: “la voz de los sin

voz’,

BELTRAN<8> nos dice que son estos “los perfiles latinoamericanos
los que descubrieron las raíces del paradigma clásico pro statu

quo transmisión/persuasión: la naturaleza antidemocrática de

las relaciones dentro de las naciones y entre ellas (...) de la

“comunicación verbal”, de arriba a abajo, dominante,

impositiva, de monólogo y manipuladora, en resumen, no
democrática “.

Por estos motivos, y según indica ADALID CONTRERAS, el

modelo emisor tradicional desde las élites para “culturizar” al

pueblo wa a ser cuestionado por la presencia emisora de los

receptores tradicionales.
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La experiencia de Honduras, a través de “Acción Cultura

Popular Hondureña” (ACPH), que centra sus objetivos principales

en alfabetizar y establecer una red de organizaciones de base. Un

modelo básico adaptado a las condiciones locales, procurando una

orientación hacia la concienciación de los campesinos.

De este modo, se enfatiza un modelo comunitario que

cuenta como gran objetivo la promoción de actitudes activas en el

campesino y su participación.<9>

En esta determinación influyen otras experiencias como

DESAL, y los ejemplos de MEB de Brasil, que adoptan la filosofía y

el método Paulo Freire<lO>. Paulo Freire afirma, según señala Rosa

María Torres, que el “punto de partida (del proceso educativo) es el

sentido común de los educandas y no el rigor del educador (...)

Entonces el desafio no pasa solamente por la toma del poder sino

por la reinvención del poden Y la reinvención del poder pasa por la

reinvención de la producción, lo que a su vez demanda una gran

presencia popular.. pero, al mismo tiempo, la reinvención de la

producción implica necesariamente la reinvención de la cultura, y

ésta a su vez implica la reinvención de la educación, la reinvención

del lenguaje...

Asociación privada ICER - Instituto Costarricense de

Enseñanza Radiofónica - inició sus actividades en 1973,

aprovechando las experiencias de dos jesuitas:
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- De su fundador, el padre Franz Tattenbach, en “Escuela

para todos”, de Costa Rica.

- Del Padre Rogelio Pedraz, en Escuelas Radiofónicas de

Radio Santa Maria, de República Dominicana.

Estos dos jesuitas adoptan la tecnología del sistema ECCA

de Islas Canarias a las necesidades e idiosincrasia de Costa Rica.

Los objetivos de este Instituto Costarricense de

Enseñanza Radiofónica, se pueden resumir en varios puntos:

- Completar los tres ciclos de la Educación General

Básica.

- Estimular a los culturalmente marginados.

- Apoyar a los marginados culturalmente en el contacto

con el mundo actual

- Procurar y facilitar la adaptación de educación a las

necesidades.

- Facilitar la comunicación y estimular los valores,

costumbres y tradiciones de la población costarricense.

3.1.3.1. El caso de Méjico: radio educativa, cultural y

universitaria

Méjico, como otros lugares latinoamericanos, es un

territorio privilegiado de la radio.
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Datos recogidos por la Cámara Nacional de la Industria de

Radio y Televisión (CIRT)<”>, confirman la abrumadora presencia

radiofónica en este país. De acuerdo con esta información, en

México, en 1985, funcionaban en ese país 856 emisoras de radio

en total, 660 de AM y 196 de FM.

Por lo que toca a Latinoamérica, y en esos primeros años

de los años ochenta, se estimaba que la radio era utilizada por el

610/o de la población. Coma se advierte en un estudio de UNESCO

(12)

“La radio, única técnica de comunicación avanzada que se ha

incorporado realmente al Tercer Mundo, se ha expendido y

culturizado ampliamente... Con la miniaturización y

transistorización, que permiten costos muy bajos, la radio está

llamada a revelarse cada día más como un instrumento bien

adaptado a las culturas fundadas en la transmisión oral y en los

valores escritos~.

Centrándonos en Méjico, el arraigo de la radio se explica

por dos razones fundamentalmente<’3~, además de por sus virtudes

técnicas archiconocidas- inmediatez, instantaneidad, simultaneidad

y rapidez- también por su capacidad de ser comprendida por un

público heterogéneo que no requiere de un gran conocimiento

especializado para entender mensajes.

Así lo hace notar una de los miembros de la Asociación

Mexicana de investigadores de la Comunicacion:
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“Y en México, país de honda tradición oral, la radio encontró

campo fértil en un amplio auditorio” (14>

Hoy México se reconoce a si mismo como un país

pluricultural en el que coexisten una gran diversidad de grupos que

poseen culturas distintas entre sí, con una manera peculiar de

concebir la vida de acuerdo a unos valores, conocimientos y

tradiciones.

De los aproximadamente ochenta millones de habitantes

que posee la República Mexicana, casi una cifra cercana a los diez

millones son indígenas, pertenecientes a cincuenta y seis grupos

étnicos~5~. Cada uno de ellos habla una lengua propia, y cuentan

con más de 150 dialectos. Estos grupos se encuentran en las

regiones más apartadas y de difícil acceso, en 26 de los 31 estados

del país.

Las radios dirigidas a las culturas indígenas mejicanas,

tanto las creadas y financiadas por el Estado como las

independientes, tienen grandes dificultades. Desde el primer

momento, el mundo indígena no se encuentra en los mismos

marcos culturales que los demás sectores de la población

mexicana.

A este respecto, Instituto Nacional Indigenista, a partir de

los años ochenta, emprende una serie de acciones utilizando la

radio como un medio para apoyar sus programas de trabajo. Se
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convierte así la radio en vehículo educativo e impulsor del

desarrollo social, económico, político y cultural.

En este mismo marco de radiodifusión cultural del país

mejicano, existen otro tipo de emisoras como las universitarias,

estatales o municipales, algunas pequeños locales, todas ellas, han

llevado a cabo experiencias orientadas a conseguir un modelo que

permita utilizar a la radio como un medio para la educación del

pueblo.

Son cerca de treinta años de búsqueda, los que han

permitido ir consolidando una manera de poner la radiodifusión al

servicio de la educación y de la cultura del pueblo.

VILLALOBOS<’6> cree que la radio comunitaria, a través de

sus pequeñas emisoras, es la forma en la que el instrumento

radiofónico cumple mejor con su función educativa:

“La comunicación y la información de un pueblo son una de las

condiciones de su crecimiento. Sin embargo el estado se

empecina en seguir controlando su ejercicio. Tiene miedo. (...)

No ha podido caer en la cuenta de que la radio cultural de

nuestro país necesita de un modelo apto para liberar las

capacidades creativas del pueblo; (...) Mientras el gobierno

quiera seguir tapando la boca del pueblo, estará limitando la

participación de una voz que posee las más variadas formas de

transformación sadat’.
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Haciendo extensiva esta idea a casi la totalidad de

América Latina, decir que sería en la década de los sesenta,

cuando una gran mayoría de estos países, motivados por las ideas

de desarrollo y propósitos humanitarios procedentes en parte por

la Iglesia Católica, introducen el proyecto de las escuelas

radiofónicas. Unos aparatos educativos dispuestos a dar clases

formales a la sociedad más desfavorecida culturalmente.

En el panorama actual latinoamericano quedan pocos

ejemplos de este tipo de emisoras que se dediquen el cien por cien

de sus energías a la impartición formal de clases.

Según Asociación Mejicana de Investigadores de la

Comunicación, estas “escuelas radiofónicas”, en su evolución, han

experimentado cambios de sus objetivos hacia dos vertientes:

- Radios de carácter político (El Salvador, Nicaragua,

Cuba y Perú, entre otras),

- radios culturales-comunitarias (República Dominicana,

Colombia, o Méjico)

En estos momentos, los primeros objetivos de una radio

hacia el desarrollo han sido superados. El diseño radiofónico de

educación formal para los grupos sociales con menores ingresos

económicos, educativos y de otra [ndole queda en manos de los
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propios grupos que en otros tiempos actuaban en calidad de meros

receptores de este tipo de emisiones.<’7~

Ahora los contenidos de estas emisoras especiales parten

de las fuentes informativas de la misma región y se basan en

noticias, música, deporte o cualquier servicio de interés para esta

audiencia.

La radio participativa en la sociedad latinoamericana es

poco frecuente, por la estructura comunicacional de los países,

pero resulta significativa alguna de las existentes como Asociación

de Escuchas de Radio Educación, en Méjico, que se creó con el fin

de participar, de forma organizada, en los cursos relacionados con

la radio.<’83

Y otras asociaciones civiles, también en Méjico (en

Teocelo y Veracruz), vinculadas a Radio Cultural Campesina.

DOMÍNGUEZ GUZMÁN y MORENO JIMÉNEZ, en su

aportación para la existencia de un tipo de radio destinada a la

educación~’9>, contemplan el establecimiento de “una red de

corresponsales- colaboradores<20> extranjeros de manera

extraoficial”<21~, que funciona sin grandes inversiones de capital,

sin contratos formales y en donde las remuneraciones mutuas son,

precisamente, el intercambio de información.
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Dentro de Radio Cultural, debemos señalar el grupo de

las que forman las emisoras universitarias, con más de cincuenta

años de persistencia en el panorama radiofónico de México/223

La primera emisora universitaria fue Radio UNAM, que

sale al aire de forma precaria el 14 de junio de 1937. Su señal sólo

alcanzaba poco más del centro de la capital; su programación

constaba de cuatro horas diarias de difusión musical, con cursos y

series donadas por las embajadas.

Como primogénita empezó muy modestamente, pero supo

abrir el camino a sus homólogas que vendrían despues.

La segunda emisora universitaria fue la de San Luis

Potosí, creada un año después, también con cuatro horas de

emisión diaria.

Pasarían tres años (1941) hasta la creación de la tercera

emisora universitaria, Radio Universidad Veracruzana, y aún diez

más para la cuarta, la de Guanajuato, en 1954.

Pero si en los diecisiete primeros años de radio

universitaria sólo habían aparecido cuatro emisoras, es a partir de

mediados de los sesenta (1964) y hasta fines de la década

siguiente, cuando aparece la verdadera historia del crecimient¿ de

la radiodifusión universitaria, con once emisoras universitarias

mas.
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La mayoría de las radios universitarias conservaron en sus

emisiones el rigor de la enseñanza superior, su temática y las

preocupaciones culturales, alejándose del auditorio medio.

“El papel de Radio Universidad es la cultura, es el cerebro que el

pueblo mexicano necesita” afirma Raúl Cosía, uno de los
directores de Radio UNAN y que recoge en su tesis Laria

Moncada<23>.”

A pesar de que no se puede identificar a todas las

emisoras universitarias con modelos de rasgos definidos, existen

características constantes en su programación:

• La difusión de música clásica, durante la mayor parte

de sus horas de emisión.

• Casi todas ellas recurren a programar series,

proporcionadas por embajadas de naciones extranjeras,

acreditadas en el país. Como ejemplo, entre sus

preferidas figuran las emisiones de Radio Nederland de

BBC de Londres y de la radio francesa.

• Las radios universitarias también tienen en común en

mantener al día a sus escuchas:

-. Producción diaria del informativo local, de

asuntos generales y específicos de la cultura y la

ciencia.

-. Menos frecuente la información nacional e

internacional de tipo político y económico, que
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requiere un número de reporteros, la suscripción a

agendas de información y a periódicos.

Sin embargo, fuera de estas coincidencias de

programación, las emisoras universitarias difieren entre sí, en lo

que se refiere a la calidad de sus series, según estas características

que señalamos:

• Situación política y social de los estados en donde

están localizadas,

• antigúedad académica de cada una,

• carácter autónomo o dependiente del Estado.

• Conflictos por lo que han atravesado.

• Su mayor o menor grado de acercamiento con los

sectores populares,

• presupuesto

• profesionalidad de su personal

Las características de la radiodifusión obedecen a la línea

de cada universidad y por eso las emisoras no pueden ser iguales,

aunque todas pertenezcan a un grado de educación superior.

En cuanto a su estilo, las emisoras universitarias tienen

propuestas interesantes. La mejor de ellas fue la protagonizada por

Universidad Nacional Autónoma de México:
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Entre 1960 y 1973 constituyó la vanguardia de las

universitarias y se convirtió además en la radio cultural más

avanzada.

Se crea un género denominado la radionovela cultural (no

comercial), que abre el paso al teatro y a la literatura nacional y

universal.

Se llevan a cabo experimentos como ~Cine Sonora”,

donde se cuentan historias a través de sonidos mezclados a partir

del uso de los recursos técnicos de la radio.

Esta línea experimental no se mantiene en Radio UNAM e

incluso no. deja mucha escuela, aunque sí modificaron las

concepciones y desarrollaron el lenguaje radiofónico.~24>

Podemos decir que las emisoras universitarias que

alcanzan más importancia son aquellas que pertenecen a las

instituciones cuyo valor académico y de investigación es más

sobresaliente en el país. Destacan Radio UNAM, Radio Universidad

Veracruzana y Radio Universidad de Guadalajara.~25~

La radio universitaria cubre 14 localidades del país, menos

de la mitad de Estados de la República. Sus frecuencias están

ubicadas preferentemente en el centro del país.
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En este ejemplo dado, señalamos que, si bien la

radiodifusión universitaria fue la primera en crecer y desarrollarse,

en la actualidad está abandonada por el Estado. Hasta el momento

no ha logrado ampliar su espacio social y, salvo algunas emisoras

citadas, que logran competir por la audiencia, la mayoría sufre

estancamiento o involución.

Página 223



EXPERIENCIA RADIOFÓNICA EN EL AREA EDUCATIVA

3.2. RADIO ESCOLAR EN EUROPA

.

Radio Escolar constituye una de las parcelas más

destacadas de Radio Educativa, según las conclusiones a las que se

llegaron en la Conferencia Europea de radio Escolar, celebrada en

Munich (Alemania) en 1977.(26)

El continente europeo es el pionero de la radio educativa,

que se remonta a los años veinte cuando comienzan a surgir los

primeros programas radio - escolares, y ya en la década de los

cincuenta se da también paso a la primera tarea educativa de la

televisión.

En comparación con los países americanos, la

problemática social europea es distinta pese a las posibles

analogías comunes. Lo cierto es que el nivel cultural europeo es

mayor y este rasgo se refleja en la radio, que ocupa un tiempo

menor en la escucha de la audiencia y las preferencias, en materia

de educación, se vierten casi de forma masiva, en la televisión.

3.2.1. Sus primeros pasos.

En la mayoría de países europeos los programas

educativos se iniciaron con la introducción de Radio Escolar, en

ocasiones como regional y local. Más tarde, la televisión siguió su

ejemplo.
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En algunos casos, a los programas escolares siguieron

otros programas educativos para adultos, como contribución al

estudio permanente, a la reactivación de conocimientos

anteriormente adquiridos o a su perfeccionamiento. Esta evolución

ha conducido a la implantación de cursos a distancia y sistemas

abiertos de estudio, en los que los medios radio y televisión

ejercen un papel muy importante.

De este modo, “el centro de atención de programas de radio se
ha ido desplazando del público infantil en edad escolar al adulto

que aprende en casa solo, o en otras diversas situaciones de

grupo, con lo que se tiene en cuenta la aspiración europea a la

ampliación y perfección de la formación de adultos”<27>

Radio Escolar también se consideró en Europa como

puente entre las escuela y la sociedad,<28> la misión de esta radio

consistía en procurar que el desarrollo de la conciencia social no

quedara rezagado, por el acelerado crecimiento de la sociedad.

Esta tarea radiofónica no sólo se atribuía a la radio escolar sino a

cualquiera de los programas educativos para adultos.<29~

Podría parecer que, en gran parte de los países europeos,

Radio Escolar se ha centrado, preferentemente, en la enseñanza

musical<30~ y de idiomas<31~, como ayuda a las escuelas rurales.

Si nos atenemos a las enseñanzas habituales,

correspondientes a los cuestionarios vigentes del sistema docente

de cada país, apenas ocupan lugar en la programación de la radio
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escolar, salvo la. enseñanza de materias como la Historia, la

Geografía, las Matemáticas o la Literatura que siguen ocupando

una plaza en las radios escolares.

3.2.2, En relación con las “escuelas” latinoamericanas.

Como hemos señalado antes, existen distintas

concepciones y motivaciones en la creación de Escuelas de Radio,

en Europa y América Latina, quizá porque la radio europea goza

de más años de experiencia o por el distinto nivel cultural de los

dos continentes.

La educación en los paises Latinoamericanos, a través de

la radio, se considera como un continuo proceso de aprendizaje:

permanente e integral.

Esta educacián permanente es integral en cuanto es “la

formación de cada hombre y de todos los hombres, en una

doble dimensión: la de la constitución de uña personalidad
definida, en permanente crecimiento y tOsqueda de

autenticidad, y la de la integración participante y armónica de

esa personalidad en la sociedad de que forma parte’<32>

De este modo, las escuelas latinoamericanas han gestado

concepciones y acciones educativas que tienen por objetivo-

inmediato o mediato - colaborar con la erradicación de situaciones

de no- desarrollo.
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Esto no significa que no existan variantes en la concepción

doctrinal- ideológica de cada “escuela radiofónica”, pero en general

se puede afirmar que todas conciben como finalidad última una

transformación global que permita la plena y auténtica realización

de las personas.<33>

Para PEREDA~34~, existen dos modelos básicos de Escuelas

Radiofónicas:

1. De Educación Fundamental Integral (EFI), de los que se

señalan algunas instituciones como:

- Instituto de Cultura Popular (INCUPO) en

Argentina.

- Acción Cultural Hondureña (ACRH), en

Hond uras

- Escuelas Radiofónicas Populares (ERPE) en

Ecuador

- Escuelas federadas en FEGER en Guatemala

- Acción Cultural Popular (ACPO) en

Colombia

2. Modelo ECCA:

- Nacido en España (las Islas Canarias) y

adoptado en Latinoamérica por:
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- Radio Santa María, de la República Dominicana.

- Institutos Radiofónicos FE y Alegría (IRFA), en

Venezuela y Bolivia

- Instituto Costarricense de Educación Radiofónica

(ICER)

- Institutos en Guatemala y Ecuador.

En el modelo ER, “la acción educativa tiene un sentido

marcadamente promocional y- en consecuencia- los educadores

de base no sólo tienen la responsabilidad de organizar,

supervisar y evaluar los grupos de participantes, sino que,

además, deben promover y estimular, en la comunidad, otras
acciones de desarrollo que conduzcan al mejoramiento de las

condiciones o de la calidad de vida de la población. (...) Son

voluntarios. Su acción se concentra en una vereda, aldea o

pequeña comunidad campesina. Es el agente educativo que

actúa cara a cara con los grupos de estudio o los participantes

de la escuela radiofónica. Su labor principal es la animación de

esos grupos y la dinamización cultural de la comunidad local”~35>

En cuanto al modelo ECCA, nos sigue diciendo Silvia

Pereda~36>, los educadores de base (denominados: “maestro

corrector”, “guía” u ‘orientador”)

“(...) adquieren las dimensiones de un guía u orientador en las

actividades de enseñanza-aprendizaje. Su papel consiste en

animar el proceso de aprendizaje individual y/o colectivo,

estimulando a los participantes, complementando y

enriqueciendo la información recibida por cada uno y creando

oportunidades de discusión, ejercitación o aplicación destinadas

a reforzar los aprendizajes alcanzados’~3?>
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3.2.3. Radio-Alfabetizacion. Problema mundial de

alfabetismo.

“El concepto de educación a lo largo de la vida debe aplicarse

tanto en los países industrializados como en el mundo en

desarrollo, donde 900 millones de adultos son analfabetos” <38>

No cabe duda, dice el canadiense BATES<39~, que la

alfabetización de adultos no es sólo un problema de los paises en

vía de desarrollo.

El ejemplo lo pone Gran Bretaña- con uno de los sistemas

educativos más avanzados y de mayor alcance mundial- tiene dos

millones de analfabetos funcionales.

En otro país, Canadá, y en un estudio realizado por su

Gobierno Federal, se estima que alrededor de cinco millones de

personas canadienses son incapaces de manejar información

impresa y escrita para funcionar de forma efectiva en la sociedad.

En este estudio (Employment and Inmigration Canada:1989) se

constata que casi la mitad de las compañías canadienses pierden

productividad y deben incrementar los costes de formación de

personal por el analfabetismo.

Los estudios que presenta BATES<4O) demostrando el

grave problema que representa el, analfabetismo en todos los

países indican que las exigencias mínimas de los empleos

modernos hacen imprescindibles como características mini mas:
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- Lectura y escritura

- Competencia en el cálculo

- Comunicación verbal

- Sociabilidad

De todos los grupos que han sido objeto en el área

educativa, el de adultos analfabetos es el que presenta mayor

problema y peor accesibilidad, si a esto también añadimos, como

dice HARGREAVES en un estudio para BBC<41~, otras reacciones

propias de la persona analfabeta como la vergúenza, el

azoramiento y el disimulo, todas ellas resultado de su baja- estima

social.

Sin embargo aquí, igual que Bates, queremos añadir como

la característica más grave, la imposibilidad de acceso de estos

grupos de población a cualquier sistema de educación formal.

MADDISON~42~ señala que entre 1960 y 1974, se

produjeron intentos de alfabetizar a la población adulta a través de

la radio y la televisión en más de cuarenta paises.

Italia fue uno de los pioneros en utilizar a principio de los

años sesenta la televisan como escuela: “Telescuola”. Herramienta

de desanalfabetización.
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Es en el sur de Italia y va dirigida a los pastores con este

lema: “Non e mai troppo tardi” (“nunca es demasiado tarde”).

Ya en los primeros años setenta, la radio y la televisión

adquieren, en Europa, un papel fundamental en la alfabetización de

adultos.

Así marca gráficamente el Instituto Internacional de

Métodos para la Alfabetización de Adultos que, a través de BATES

(43>, sabemos que define los proyectos de alfabetización por medio

de la radio y la televisión como:

“Una operación militar en la que radio y televisión

representaban la artillería que preparaba el terreno para el
avance, y entonces, la infantería (los profesores particulares) se

movían para consolidar la posición”

Pero quizá el uso

cuanto a la alfabetización

Gran Bretaña, a través de

Proyecto en el

características:

más importante de radio y televisión. En

y en esos años, 1974-79, se realiza en

un proyecto de BBC.

que se destacan estas principales

La radio y la TV se utilizan para reclutar

estudiantes/voluntarios. Estos voluntarios dan clases particulares a

estudiantes y grupos.
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Para ello, con BBC colaboran: Universidades, Gobierno

local y Agencia Nacional de Recursos para Alfabetización de

Adultos (“Adult Literacy Resource Agency’)

En este proyecto de Alfabetización de BBC, existen cuatro

series radiofónicas:

Dos de ellas (“Next Move” ny “Move On”) dirigidas a

adultos sin alfabetizar.

Las otras dos a los tutores (“Teaching Adults to Read” y “Helping

with Spelling”).

Este proyecto- seguimos recogiendo de Bates- constituyó

un nuevo plan de estudios eficaz para los adultos, pero a pesar de

su magnitud y éxito de la campaña, incluso en un país como Gran

Bretaña, con un sistema educativo y de radio- televisión muy

desarrollado, sólo se llegó al 5% de la población “meta”.

Unos años más tarde, en 1990, BBC desarrolló otro

proyecto de alfabetización de adultos, en su colaboración con el

Año Internacional de la Alfabetización.

Otra experiencia interesante, es la desarrollada en

Europa. “Open School”, danesa (1979-80). Como intento de

ofrecer una alfabetización funcional por medio de la radio y
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televisión. Programas que abordan problemas comunes y de

interés para este grupo de población adulta. Temas que ocupan

desde la ortografía, a la información sobre centros educativos

donde poder acudir, de los derechos personales, política o sistemas

jurisdiccionales daneses.

Sin embargo, tenemos que señalar que, salvo en Radio

ECCA y las escuelas de radio latinoamericanas- en las que la radio

ha supuesto el principal medio de instrucción- los proyectos de

Alfabetización de Adultos, sobre todo en Europa, son diferentes.

Muchos de ellos han utilizado a la radio como elemento

esencial de acercamiento a este grupo - objeto de analfabetos.

Casi todos los proyectos requieren virtualmente un soporte

material impreso, como libros de los alumnos y el manual del

tutor, que acompaña a la radio.

En Europa, son muchos los educadores de adultos que

consideran a la radio más como un suplemento o ayuda para los

profesores que un sustitutivo directo. Creen que se trata de un

medio tan efímero que es difícil de aplicar como medio de

enseñanza directa, especialmente para enseñar a leer.

Además las organizaciones europeas de radiodifusión han

cuidado de no traspasar las funciones del profesorado a la radio

educacional.
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Asimismo, algunos proyectos de alfabetización por radio

han sido concebidos para un período limitado de tiempo. Este es el

caso de la BBC, con su Campaña de Alfabetización de Adultos.

Campañas que, a pesar de sus grandes cifras obtenidas, no llegan

lograr a las cantidades “masivas” de adultos por alfabetizar.

Ahora bien, no existe una audiencia única y homogénea

como público de los programas de alfabetización de adultos.

Audiencias denominadas por BATES(«) como cerradas y

abiertas; éstas remiten a aquellos adultos analfabetos “sin

reclutar” o no comprometidos a mejorar su capacidad de lectura y

escritura pero que podrían interesarse en hacerlo.

La otra, la “cerrada”, se dirige a la audiencia ‘tya

reclutada” dispuesta a recibir instrucción y un enfoque mucho más

didáctico.

Además de esta clasificación de la audiencia potencial

existe las que las dividen en rural y urbana, por sexos, y edad.

Los jóvenes entre 14 y 16 años que abandonan la escuela

son un importante grupo - objeto de analfabetización, pero muy

difícil de alcanzar por su variedad y forma de atracción hacia los

programas.

En el panorama mundial, distinguimos cuatro modelos

básicos de emisoras, según su control y propiedad:
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Dentro de las emisoras comerciales, el acceso para la

alfabetización se hace muy difícil.

Emisoras publicas (como BBC) que, aunque tendrían que

adoptar un gran compromiso con la radio educativa, resultan a

veces menos accesibles que las comerciales.

Emisoras de libro acceso (“Knowledge Network”, Canadá.

“Eurostep”, Europa), canales educativos que ofrecen distribución

gratuita o muy barata a organizaciones o instituciones que deseen

hacer uso de ellos, pero los interesados son los responsables del

diseño y la financiación de sus producciones.

Escuelas de radio (ECCA), son instrumentos educativos

que poseen su propia emisora de radio y con capacidad para

cubrir, por sí mismas, todos los sectores.
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3.3. RADIO ECCA

.

3.3.1. Sus orígenes.

“Desde la fecha de 30 de Agosto de 1965, en que se constituyó

el Consejo Escolar Primario de Escuelas Radiofónicas de Radio

Popular de Gran Canaria (Radio ECCA» esta institución ha

venido desarrollando una actividad educativa centrada

principalmente en la Educación Permanente de Adultos. (...)
Artículo .10. Se aprueba el proyecto de convenio establecido

entre el Ministerio de Educación y Ciencia y la Compañía de

Jesús, propietaria de la organización a Radio ECCA », que
figura en el anexo del presente Decreto.” <45)

Radio ECCA se convierte en una de las cuarenta y cinco

emisoras de Cadena Cope<46~, como “Radio Popular de Gran

Canaria”.

Rasgo que la distingue del resto de las emisoras de radio

es su total dedicación a la docencia.

3.3.2. Rasgos específicos.

Radio ECCA es definida como: “Una Emisora de radio,

dedicada a la docencia, por un sistema tridimensional, que

mediante la enseñanza de diversos contenidos, pretende formar a

adultos, muy numerosos en España y en América, con muy tajos

costos, participación de todos y estructura jurídica peculiar, con la

ilusión de ayudar al pueblo” (47)
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1. Emisora dedicada a la docencia:

-. Entre sus lemas: “la emisora que enseña”.<48~

De las 16 horas diarias (de lunes a viernes) de

programación en AM, trece las emplea en emitir

clases.

-. Tres horas de FM dedicadas también a clases.

-. Un total de 87 horas semanales de clase

2. Carácter no lucrativo: <49)

-. Carece de publicidad.

Los espacios en los que no se enseña, se utilizan

como esparcimiento y ayuda al alumno.

3. Sistema tridimensional: <50)

Corno institución docente, además de la emisión

radiofónica de sus clases, dispone de un trío de

elementos complementarios:

• El “esquema”: material impreso en el que se

apoya cualquier clase de Radio ECCA.

La “clase”, diferente a una conferencia y a

cualquier programa convencional de radio.

(Intención de personalización y participación)

El “profesor orientador”, con un contacto

personal, cada semana, con los alumnos/51~
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(Para presentación de esquemas

trabajo, evaluación presencial,

estímulo al alumno, etc.).<52~

y material

motivación

De este modo, se pretende ofrecer una calidad

pedagógica equiparable a la de los sistemas docentes presenciales.

4. Diversos

“Suplir

adultos”<54~

contenidos educativos: (53>

-. Enseñanza reglada:

lo que la Escuela no dio a su tiempo a los

Primeras lecturas (55)

Graduado Escolar

-. Enseñanza no reglada:

“Perfeccionar y actualizar los conocimientos previamente

aprendidos por los adultos”

5. Formación de adultos:

-. Hacia un intento de formación personal

-. De valoración de la persona

-. De creación de un espíritu critico e

independiente

de

y
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6. Alumnos numerosos: <56)

“La radio, medio de masas, contribuye la fórmula para

poder llevar la enseñanza a las masas. Una emisora docente para

reducidas minorías, difícilmente encontraría razón de ser” <57)

7. Cobertura nacional:

“El grado de desarrollo de Centros ECCA de emisoras de

Radio Popular de la península es bastante diverso. Todas suelen

dedicar a la docencia tres horas...

8. En Latinoamérica:

“América latina es el continente donde más desarrollada

está la enseñanza radiofónica, La huella de Radio Sutatenza es

importante en casi todos los países sudamericanos” <59)

9. Bajos costos:

“En Radio ECCA... los gastos medios por alumno y año

han estado siempre por debajo de las dos mil pesetas (...) En la

radio docente, los gastos disminuyen con el aumento del

alumnado. ,<6Q)
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Con relación a esta exposición hecha por la organización

ECCA, hay que subrayar la defensa que hace UNESCO para la

promoción cultural<613 de los pueblos más desfavorecidos, a través

de los medios de comunicación de masas. UNESCO<62) sobre todo

argumenta “las posibilidades multiplicadoras de la radio”.

10~ Estructura jurídica peculiar:<63~

-. La fórmula del Consejo Escolar Primario (O.M. de

30 Agosto, 1966) fue sustituida por subvenciones a

los Centros<64>, y más tarde por un Convenio con el

MEC, (15 Febrero, 1975) que ofrece a Radio ECCA

el profesorado estable.<65>

3.3.3. Radio ECCA en la actualidad. (66)

- Doce emisoras de AM y FM, distribuidas: una en Alicante,

Pontevedra, Valladolid; cuatro en las Palmas y otras cuatro en

Santa Cruz de Tenerife.

- El profesor improvisa ante el micrófono (como lo podría hacer

en el aula), de forma personalizada y con tono expositivo según

el nivel educativo impartido, como elemento dinamizante y

clarificador. <67)

- El alumno sigue las clases- en muchos casos- por el sistema de

grabación de las emisiones radiofónicas.
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3.4. LA EXTENSIÓN CULTURAL

UNIVERSITARIA. EN EL MARCO DE LA

EDUCACIÓN PERMANENTE

.

La extensión cultural universitaria aparece unida a la.

educación popular y a la educación de adultos y trata de divulgar,

de dar a conocer a la sociedad en general, los conocimientos e

innovaciones que se imparten a los estudiantes convencionales,

acercando la cultura a más amplias capas sociales.

La extensión universitaria forma parte del movimiento de

educación popular de adultos, que, a lo largo del siglo XIX, se

preocupó primero por la lucha contra el analfabetismo y después,

pasó a ocuparse de la educación profesional y cultural de las masas

adultas, a causa de la demanda hacia una formación más

especializada por el desarrollo industrial.

En Gran Bretaña, desde mediados del siglo XIX, se quería

llevar al pueblo la ciencia y la cultura universitarias. Universidades

como Cambridge y Oxford impulsan las actividades de extensión

universitaria.<SS)

Los cursos de verano fueron otra manifestación de las

actitudes de extensión universitaria y pretendían atraer hacia la
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Universidad a cierto número de personas que no podían seguir los

cursos ordinarios.

Otra manifestación de la extensión universitaria, tiene

lugar en Francia, a finales del siglo XIX (1898), que se crea la

“Sociedad de Universidades Populares” y años más tarde existían

en este país más de cien Universidades Populares<69>

En España, la educación popular y como una de las

manifestaciones la extensión universitaria adquiría importancia en

la Segunda República.

En 1931, se inicia la experiencia de las universidades

populares españolas, que siguen la tradición europea <70)

En la década de los cuarenta y sobre todo en los años de

guerra, se frenaron, en Europa, de forma momentánea, las

actividades de extensión universitaria y de educación popular.

En Gran Bretaña, una ley de educación, en 1944, crea

“Further education”, que se trata de una educación de adultos que

pretende ofrecer educación a tiempo completo y a tiempo parcial a

las personas que se encuentran fuera de la escolaridad

obligatoria.<71~
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Esta Ley fortaleció indirectamente los departamentos de

educación de adultos en las universidades inglesas, y la educación

no formal y la extensión universitaria cobran nueva entidad.<?2>

Igual ocurre en otros países de Europa. Tras la liberación,

Francia se encuentra en una situación de colaboración interna para

acometer reformas que promuevan una acción cultural y técnica

con profundidad.

Plan Langevin - Wallon de 1947,<~~~ aunque no llegó a ser

una norma de obligado cumplimiento, se convirtió en un referente

para el conjunto del sistema educativo.

A la universidad francesa se le asignan tres objetivos:

- Formación profesional de alto nivel intelectual

- Contribución al progreso científico y formación de

investigadores

- Difusión de la cultura científica, literaria y artística (que

incumbe a la extensión universitaria)

Asimismo, el sistema educativo en Francia también

contempla la educación popular o de adultos, que llegará a contar

con profesorado propio. En este aspecto el papel colaborador de la

universidad fue muy importante.

Página 243



EXPERIENCIA RADIOPONICA EN EL AREA EDUCATIVA

Por su parte, Alemania inicia la reconstrucción nacional

con esfuerzos importantes en el campo educativo,<’4) haciendo

revisión de sus sistemas educativos vigentes:

- Aumento del período de escolaridad obligatoria

- Reforma de la educación secundaria que pasó de ser una

educación de minorías a ser una educación de masas, con

dos ramas: humanística y técnica.

- Impulso a la educación de adultos tanto por exigencias del

desarrollo industrial como para los jóvenes que

abandonaban la escuela sin ninguna cualificación

específica.

- Reorganización de la educación superior.

A finales de la década de los sesenta, Philip Coombs

publica su famoso libro sobre La crisis mundial de la Educación, y

años más tarde, en 1972, es UNESCO quien emite un informe

titulado “Aprender a ser’, donde se recomienda la educación

permanente como piedra angular en todos los países del mundo:

(75)

- La educación no debe limitarse a la escuela, por lo

que debe ser impartida y adquirida por múltiples

medios.

- Hay que abolir las barreras existentes entre los

distintos tipos de enseñanza

- Se debe diversificar la enseñanza superior
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- Y por último, y sobre todo, se hace necesario el

desarrollo rápido de la educación de adultos, escolar

y extraescolar, como uno de los objetivos principales

de la educación en un período de diez años.

De este modo, UNESCO, potencia las actividades de

extensión universitaria al reclamar un mayor interés por la

educación de adultos y la diversificación de la enseñanza superior

en el nuevo marco de la educación permanente.
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3.5. LA UNIVERSIDAD A DISTANCIA

3.5.1. Open Un¡versity.

Su creación en el Reino Unido, en 1970, provoca un fuerte

impacto y con ella, la extensión universitaria cobra nuevas

dimensiones y matices.

En esta Universidad no se requiere estar en posesión de

determinado título para inscribirse en alguno de sus cursos.

En principio, las carreras universitarias no existen como

tales sino que aparecen una serie de cursos de distinto contenido,

duración y nivel de dificultad, con pocas restricciones entre los,

que el alumno selecciona y una vez superado obtiene el certificado

o diploma con el grado de licenciado o doctor.

Además, otra de las ventajas de esta universidad, como

su nombre de “Universidad abierta” indica, era que el alumno

podía residir en cualquier punto del Reino Unido, y aún desde el

extranjero, sin tener que abandonar el domicilio ni las obligaciones

familiares o profesionales.<76>

“Había nacido la Universidad sin muros con un nuevo

concepto del currículo y de la Universidad, que adqufrió la mayoría

de edad en medio de un amplio reconocimiento social” <77>
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3.5.2. Modelos mundiales de Educación a distancia.

Siguiendo su ejemplo, la enseñanza universitaria a

distancia tomó pronto carta de naturaleza y se ha extendido por

todo el mundo§8> siguiendo unos modelos básicos:

1.- Instituciones de educación superior dedicadas totalmente a la

enseñanza a distancia.

-. Seiueden titaría de Alemania, Canadá (Athabasca), Costa

Rica, España, Holanda, Israel, Pakistán y Thailandia, entre otras.

-. Dedican su esfuerzo a la educación permanente y extensión

universitaria:

-. Clases específicas dirigidas a profesionales tradicionales.

-. Cursos de Idi¿mas dirigidos a una población amplia y

heterogénea

-. Instrucciones breves dirigidas a comprender, respetar y

ayudar a las minorías emigrantes o a apoyar a los estudiantes

de la docencia convencional.

2.- El segundo modelo es mixto y consiste en impartir enseñanza a

distancia desde una universidad convencional.

-. Es habitual en países como Estados Unidos, Australia, o

Francia, entre otros países del mundo.
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-. Estarían como ejemplo:

-. Universidad de Wateloo (Canadá)

-. Pensilvania (en Estados Unidos)

• Nairobi (Kenia)

• Universidad de Radiotelevisión(China)

-. Su objetivo consiste en ofrecer cursos y programas de

formación permanente.<79>
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3.6. UNED NUESTRA UNIVERSIDAD NACIONAL

DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

.

Su antecedente legal se remonta a Ley General de

Educación (LGE) (14/1970 de 4 de agosto), en la que se considera

a la educación como una permanente tarea inacabada y se plantea

entre sus objetivos básicos el de ofrecer una igualdad de

oportunidades educativas, sin otra limitación que la capacidad para

el estudio, a través de una amplia oferta de actividades de

educación permanente. Dos años después, con la promulgación

del Decreto 2310/1972 de 18 de agosto se crea UNED, con la base

del modelo único o de exclusiva impartición de docencia a

distancia, al seguir el ejemplo de Reino Unido<80>, pero a diferencia

de éste, se idea una universidad convencional en cuanto a tipos de

estudio, profesorado y requisito de acceso a las carreras. Por su

estructura académica y organización interna, UNED es una más de

entre las universidades públicas españolas: goza de las mismas

titulaciones, el profesorado pertenece a los mismos cuerpos

docentes universitarios y su organización y actualización se rige

por la misma legislación y normativa de carácter general.

Así, UNED, corno las restantes universidades públicas,

cuenta con autonomía estatutaria o de gobierno, autonomía

académica o de planes de estudio, autonomía financiera o de

gestión, administración de sus recursos y, finalmente, autonomía

para seleccionar y promocionar a sus profesores. Con la
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particularidad de contar con una importante red de Centros

Asociados, que ofrecen a los alumnos la necesaria orientación

tutorial para el estudio. Sin embargo, en virtud de su propio

carácter, presenta unos rasgos específicos como resultado directo

de su ámbito nacional y de su amplia proyección social.

Esta Universidad, después de más de veinticinco años de

docencia no ha roto con su modelo inicial, que sigue siendo su

médula, pero ha evolucionado hacia dos sentidos:

• Flexibilizando las condiciones de acceso y permanencia a los

distintos tipos de estudio.

• Creando una amplia oferta de enseñanzas no regladas o de

educación permanente y extensión cultural.

En la actualidad, se calcula que la UNED cuenta con una

cifra aproximada a los 160.000 alumnos, no sólo en el territorio

nacional sino fuera de él, 1000 profesores en su sede central y

4000 profesores tutores repartidos por toda España.

En sus más de veintisiete años de existencia, la UNED ha

ido afirmando su vocación de Universidad abierta a todos. Así lo

reconocen sus Estatutos (R.D. 1287/85 y 594/1986)<~’~:
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Art. 30 “Son funciones de la UNED... a) establecer y

desarrollar programas de educación permanente, promoción

cultural y perfeccionamiento profesianal”

Art. 52. “Ateniendo a la necesaria flexibilización de los

programas de enseñanza no reglada, la UNED podrá contratar a las

personas necesarias para colaborar en su desarrollo, previo

informe, en su caso, de los departamentos interesados...

Art. 82. “La docencia de la UNED abarcará los siguientes

ámbitos:

b) Cursos especiales que podrán ser objeto de

certificación o diploma. En cada caso se estudiarán los

requisitos exigibles al alumnado. Para su implantación

UNED podrá firmar convenios específicos con otras

instituciones u organismos interesados en su

establecimiento.

c) En cumplimiento de los propósitos que impulsaron su

creación, la UNED establecerá enseñanzas de nivel

universitaria y de inscripción abierta, con objeto de

facilitar el acceso a la cultura superior a las personas

interesadas sin necesidad de cumplir los requisitos previos

ni estudiar carreras completas...”
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Art. 91. “Los cursos especiales y de matrícula abierta

gozarán de la flexibilidad...”

Unas funciones, marcadas en los Estatutos de la

Universidad, que podríamos resumir en estos puntos concretos:

1. Facilitar el acceso a la enseñanza universitaria y a la continuidad

de sus estudios a aquellas personas que por razones laborales,

económicas o de residencia no lo pudieran realizar.

El perfil tipo del alumno de esta Universidad es una

persona de más de treinta años, casado, con hijos y activo

laboralmente. (A pesar de que cada vez acuden más individuos

jóvenes que no pueden optar a la universidad presencial por

diversos motivos)

2. Establecer y desarrollar programas de educación permanente,

promoción cultural y perfeccionamiento profesional. Lo que se

conoce como enseñanza no reglada.

Todas las Universidades a distancia del mundo destinan

una buena parte de su presupuesto para cubrir estos objetivos. Los

estudios de Tercer Ciclo, cuya regulación acaba de ser reformada

mediante el real Decreto 788/98 de 1 de mayo, comprenden los

clásicos cursos monográficos de doctorado, trabajos de

investigación o de campo, y preparación y defensa de tesis. Existen
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más de ochocientos cincuenta cursos de doctorado y un número de

alumnos que ascienden a dos mil quinientos.

3. utilizar técnicas y experiencias idóneas para este tipo de

enseñanza, así como ensayar nuevos modelos educativos más

operativos.

En los últimos años, están irrumpiendo con fuerza las

tecnologías basadas en las telecomunicaciones e informática.

4. Formar una amplia y plural comunidad universitaria, basada en

un programa único de contenidos científicos y culturales.

Un real Decreto de julio de 1995 pone las bases de lo que

se denomina Red Básica de Centros Asociados de la UNED que

darán más estabilidad a su estructura periférica.

5. Potenciar la investigación científica hacia todos los ámbitos y

niveles.

En este contexto, hay que señalar que los recursos

destinados a la investigación, en los últimos cursos académicos no

exceden del 5% del presupuesto total de la Universidad. Una

penuria económica que no corresponde a la función investigadora

que se pretende.
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6. Proporcionar la formación permanente y actualizada de su

personal docente, investigador, administrativo y de servicios.

3.6.1 Plataforma de educación permanente.

El desarrollo práctico de la educación permanente tiene en

la actualidad cinco sistemas principales: <82)

1. Programas de educación permanente

2. Cursos y seminarios a través de centros

3. Cursos de verano

4. Programas, de postgrado o no, que se imparten desde la

sede central a iniciativa de la UNED o fruto de convenios de

colaboración

5. Otras actividades de extensión cultural como conciertos,

concursos y exposiciones.

Es conveniente señalar que los programas denominados

de educación permanente de UNED son la oferta más importante

en el campo de la educación continua y de extensión cultural, así

como privativos de esta Universidad a Distancia. A partir del curso

1998-99, atendiendo las demandas de formación en servicio, que

reclaman los profesionales, se han dado paso a áreas hasta ahora

poco atendidas como, por ejemplo, la de Ciencias de la Salud.
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La educación permanente está compuesta

fundamentalmente por dos programas<83>:

A) PROGRAMA DE FORMACION DEL PROFESORADO

Dirigido al profesorado no universitario

b) PROGRAMA DE ENSEÑANZA ABIERTA

• Relacionado con un público muy heterogéneo

• Algunos pueden ser cursados por personas que no

cuentan con titulación previa.

• Una cuarta parte de los alumnos tienen el graduado

escolar.

Real Decreto 779/1998 apuesta por la implantación de

nuevos planes de estudios en la UNED que intenten responder más

a las necesidades reales de la sociedad.

Asimismo, el Plan para la Mejora de la Calidad de la

UNED, aprobado recientemente, apuesta por la mejora de los

procesos y resultados en todos los ámbitos de la Universidad.

Además, en el curso académico, antes citado, 1998-99, se

han ofertado cerca de cuatrocientos cursos diferentes,

conformados según diversas categorías, como Magister,

Especialista y Experto Universitario; Programas de Formación del

Profesorado, de Enseñanza Abierta, de Estudios Avanzados y de

Desarrollo Profesional.
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3.6.2. Sistemas de comunicación y recursos didácticos de

UNED.

Ya en el Decreto de creación de UNED<84>, de 1972,

siguiendo el modelo de Open University, se disponía que esta

universidad impartiría sus enseñanzas a través de la radio, la

televisión, las cintas magnéticas y videomagnéticas y cualquier

otro medio análogo.

Asimismo, sus Estatutos de 1985/86 indicaban que la

modalidad de educación a distancia suponía una especial

metodología didáctica no convencional en la que se integran

sistemas de comunicación y recursos que incluyen el uso de

medios impresos, audiovisuales y nuevas tecnologías.

3.6.2.1. Medias impresos.

Desde que comenzó su andadura, en 1973, con estudios

de Derecho y Filosofía, UNED utilizaba un material impreso,

Unidades Didácticas y Guías Didácticas, que intentaba adaptarse a

la metodología a distancia.

Un cuarto de siglo después, el libro sigue siendo un

elemento indispensable, aunque complementario, para el alumno.

De hecho UNED es hoy en día la mayor editorial universitaria

Pág¡na 256



EXPERIENCIA RADIOFÓNICA EN EL AREA EDUCATIVA

española en volumen y diversidad, que incluye la producción de

libros y publicaciones de todas clases.

En los últimos años, el Centro de Medios Impresos de la

UNED, ha emprendido una importante tarea de mejora en la

calidad de su material impreso editado e incremento de su fondo

documental.

3.6.2.2. Medios audiovisuales

En 1974, se crea, dentro del organigrama de UNED, una

Dirección Técnica con la función de “asumir la dirección conjunta

de los correspondientes servicios que tengan a su cargo

especialmente los medios audiovisuales, y soportes de difusión

utilizados en las actividades docentes”<85>

De este modo, la utilización de la radio educativa en

UNED afecta a todo tipo de enseñanzas impartidas por esta

Universidad, y está directamente determinada por la estructura de

las mismas.<86~

El Departamento de sonido es el más antiguo de la UNED.

En él es donde se elabora la programación radiofónica de cada

curso académico, y es el responsable de llevar el control del

calendario de emisiones y el proceso de grabación.<57> El Centro de

Diseño y Producción de Medios Audiovisuales- el CEMAV- como se
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conoce, es donde se encuentran todos los programas grabados de

la UNED de todos los años, cerca de 20.000 cintas.

La UNED edita periódicamente unos boletines informativos

que recogen novedades, realizaciones y proyectos, y mantiene un

vínculo entre el personal docente y técnico de esta Universidad.

Asimismo, establece relaciones internacionales con otros

organismos:

• Es miembro de Université Radiophonique et Télévisuelle

International (URTI), que, con sede en París, trata de

fomentar el intercambio de emisiones radiofónicas

educativas.

• También es miembro de British Universities Film Council.

Participando de la información y apoyo de este organismo

en los medios audiovisuales.

En cuanto a su relación con el medio televisivo, UNED

viene realizando algún tipo de experiencias en este sentido desde

el Curso 1991-92, en el que mantuvo una presencia periódica y

experimental en el programa “A saber”, de Telemadrid. Durante

los doi siguientes cursos, 1992-93 y 1993-94, mantuvo una

colaboración semanal con el programa educativo de la Segunda

Cadena de TVE, “La aventura del saber’.
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Con la puesta en funcionamiento del satélite Hispasat y

del Canal Clásico de TVE, el 29 de Enero de 1996, se inicia la

emisión del programa Televisión Educativa de UNED, de lunes a

viernes, de una hora diaria de duración, y los sábados por la

mañana. (Se hablará de su programación específica, igual que la

de la radio, en el capítulo VII de este trabajo).

Estos programas se producen íntegramente en UNED,

mediante la colaboración del profesorado y ayudantes técnicos, y

en la actualidad se reciben también en Europa y toda América. Sus

más de doscientos vídeos didácticos editados recogen

determinados temas de diferentes materias, que curso tras curso

se van ampliando.

A partir de 1993, se inicia la explotación de la Red Digital

de Servicios Integrados (RDSI) por Telefónica, y UNED comienza

sus experiencias de videoconferencia de sala, en octubre de ese

mismo año. Una red que, en la actualidad, se conoce como Red

Educativa de Videoconferencia- REVC-, la más grande de Europa,

en el ámbito de la enseñanza, y una de las más importantes del

mundo; integrada por cuarenta y ocho equipos, instalados en su

Sede Central y Centros Asociados.

También, desde 1990, UNED dispone de un Centro

Servidor de Videotex, a través del que los alumnos tienen acceso

por ordenador a determinadas informaciones académicas y de la
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Universidad en general. Servicio que ha ido suprimiéndose por la

incursión de Internet.

Desde el Curso 1997-95, todo el personal docente de

UNED cuenta desde sus domicilios con un acceso remoto a RED

UNED. Redes globales y locales, que suponen un gran avance en

aras de la docencia e investigación universitaria.

Dos tipos de experiencias tecnológicas muy recientes, y

todavía en periodo de prueba, son: Aula Virtual, que facilitará la

incorporación de las aplicaciones multimedia e Internet en la

práctica docente de UNED, y Proyecto DEMOS, por el que el

alumno, a través de su ordenador, puede entrar en un campo

virtual y “pasearse” por la biblioteca virtual, el tablón de anuncios,

la clase virtual- con profesor incluido- o acudir incluso al despacho

de su tutor y mantener con él una comunicación personal. Toda

una incursión en la era de las autopistas de la información.

Sin embargo, y para finalizar este epígrafe, no tenemos

más remedio que señalar, como lo hace MARÍN IBÁÑEZ<88>, que la

enseñanza a distancia, en la actualidad, a pesar de su presencia

innovadora en las más recientes aplicaciones tecnológicas, sigue

apoyándose más en sus materiales impresos que en los mensajes

audiovisuales o aplicaciones multimedia o Internet.
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3.6.3. La UNED: cobertura nacional y dimensión

internacional.

La Universidad española opera sobre todo el territorio

nacional. A continuación, mostramos un cuadro del número de

alumnos distribuidos por Comunidades, ofrecidos por el Director

del Instituto Universitario de Educación a Distancia, GARCÍA

ARETIO/89>

COMUNIDAD AUTÓNOMA N0 DE ALUMNOS

Andalucía 14.536

Aragón 5.360

Astunas 3.509

Baleares 2.078

canarias 4.664

cantabria 1.532

castllla-Leon 8.474

castilla-La Mancha 5.853

Cataluña 16.059

comunidad valenciana 9.756

Extremadura 2.618

Galicia 8.471

Madrid 40.993

Murcia 2.493

Navarra 2.649

País vasco 5.931

Rioja 1.213

ceuta 322

Melilla 397

Extranjera 1.810

OTAL. 138.718

FUENTE: LA UNED. ¡NSTTTUTO UNIVERSITARIODE EDUCACIÓNA DISTANCIA. 1998.
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En el ámbito internacional UNED actúa en doble plano:

uno docente y otro institucional. Desde el primero, facilita la

enseñanza superior- en colaboración con el instituto Español de

Emigración- a aquellos españoles que residen en el extranjero

(Londres, Paris, Bruselas, Bonn, Ginebra, Rosario, Caracas, San

Paulo y Méjico.

En el ámbito institucional, UNED es miembro de pleno

derecho de Asociaciones Internacionales de Universidades más

importantes:

* Asociación Internacional de Universidades (AIU)

* Conferencia Permanente de Rectores de Universidades

Europea (CRE)

* Asociación Europea de Universidades a Distancia

(EA UDTU)

* Consejo Internacional de Educación a Distancia (ICDE)

* Asociación Iberoamericana de Educación Superior a

Distancia (AIESAD)

Desde hace una década se viene organizando el Curso

Iberoamericano de Educación a Distancia, y desde 1997, se ha

abierto a otros países.
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En el ámbito europeo, UNED cuenta con:

* Centro de Gestión de Proyección Europeos de

Investigación

* Oficina de Programas Europeos de Investigación

* Centro de Documentación Europeo

Asimismo, se firman convenios con universidades de todo

el mundo. Con las Iberoamericanas, acciones de intercambio de

investigaciones y futuros doctores. -

Además, UNED cuenta con el reconocimiento de UNESCO,

con relación a Educación Ambiental y Educación a Distancia.
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La radio española es hoy la institución social con mayor

credibilidad, a gran distancia de todas las demás. Es elemento decisivo

en la creación de la opinión pública, algo impensable, hace tan sólo

quince o veinte años.

No obstante, desde hace tiempo vivimos una crisis

incuestionable del concepto de servicio público que ha terminado con

el monopolio de radiodifusión en todos los países de la Unión Europea,

y España no es ajena a este proceso. No hay que negar que se

hacen necesarios nuevos soportes teóricos para el servicio público de

radiodifusión, como nos apuntaba DÍAZ MANCISIDOR<’), en las

jornadas organizadas en diciembre de 1994 por Fundesco: “ Radio

pública y radio privada. Reglas de juego”.

No cabe duda que los debates en torno a la Radio pública y

privada despiertan intereses contrapuestos. Mientras que aquélla pide

garantías de una financiación- abundante y frecuentemente doble-, la
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privada le exige que salga del mercado publicitario. La radio pública,

por su parte, tacha de insustancial y mercantilista la programación

privada, que, a su vez, delega en su competidora pública la función

cultural de la programación.

Desde este entramado, y a vuelapluma, la discusión se

centra en dos vectores: interesa la financiación- porque de ella

depende la subsistencia pública y privada- y la programación, como

producto que fabrica la radio, condicionado, a su vez, por la propia

financiación.

A esta polémica se le unen otros parámetros, referidos a la

justicia de las concesiones, equilibrio numérico de emisoras o revisión

profunda de estatutos, que afectan a la esenda del régimen mixto de

radiodifusión, y, en consecuencia, de su programadón.

“No sepuedevivir en el siglo XXI con unosestatutos medievales

de foso, puente levadizo, alrnena y vasallaje. Ni propagar la

falacia de que el proceso que lleva a una gran concentración de la
radio espailola es necesario para defendernos de la colonización

extranjera e incluso invertir su sentido imponiendo ley en el

mercado europeo” (2)

El panorama radiofónico necesita de una política que defina

qué es la radio; qué entendemos por radio pública y qué por radio

privada; las exigencias que derivan de esos conceptos; quién controla
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la calidad de servicio de una y otra; y, en definitiva, qué consecuencias

se derivan del incumplimiento- privado o público- de la función social

del medio.

Pero antes de continuar, y apoyándonos en el capítulo de

“Funciones y Disf’unciones”, del libro Estructura de Información de

ORIVE RIVA<3), nos es preciso distinguir- como lo hace este autor-

entre “funciones” y “formas” de comunicación, en constante relación

ambas, de manera íntima y recíproca; Pero éstas- “formas”-

constituyen y perfilan la idea general de comunicación, y aquéllas —

funciones -, se refieren a las dimensiones operativa y teleológica.

Mientras que las formas de comunicación son muy diferentes

entre sí por lo complejos y variados de sus procesos respectivos, las

funciones, que corresponden al conjunto de formas propias de la

comunicación colectiva, “ (...) brindan siempre un horizonte ilimitado,

abierto a la crítica, con lo cual posibilitan la vigencia de las ideas de

cambio y estímulo social que laten en lo más hondo de la

comunicación” (4)

Es por tanto, para ORIVE RNA, la comunicación para la

sociedad una de las funciones más innovadoras y proyectivas de la

comunicación colectiva.
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“ Una función indispensable, con la característica diferencial de

que se actualiza “desde arriba”, que tiene un antes y un después,

y que únicamente se justifica en razón de la base” (5>

La comunicación para la soCiedad, supera y desborda, para

ORNE RNA, la noción de comunicación de “retorno”, ya que

promueve el efecto de aprehensión e identificación social, en

definitiva, de convivencia y estímulo de participación democrática.

Nos encontramos entre los planos de] “ser” y del “deber ser”-

como funciones y disfundones- en nuestro camino de considerar el

medio radiofónico como un servicio a la sodedad, que, en el caso de

radio pública, alcanza su más alta cuota. Sin embargo, mientras esto

no se lleve a cabo, somos partidarios de que la radio- pública y

privada- comparta, en convivencia, este derecho y obligación social, al

entender que el medio radiofónico es- y seguirá siendo- servicio y

espejo de la sociedad.

En páginas posteriores pasearemos por el concepto dedmonónico-

administrativo y estadista- de servicio público, todavía en uso, y nos

adentraremos en el objetivo que defendemos para la radio, fruto de

nuestra investigación: un conceoto social de servicio público

.
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4.1. SERVICIO PUBLICO EN RADIO

.

Hemos recopilado algunos puntos de análisis en los que

hacen más hincapié nuestros autores consultados sobre el tema de

servicio público. De este modo, podemos presentar una panorámica

general sobre la actividad de ordenación, competencias y gestión del

servicio público de radiodifusión.

A pesar de no ser tema de nuestro análisis<6) creemos

necesario hacer este rápido recorrido por la normativa de nuestra

radiodifusión en materia de derecho.

Hacemos una serie de puntualizadones que más tarde

ampliaremos en apartados posteriores:

El ordenamiento jurídico de la radiodifusión se basa,

en primer término, en el estatuto constitucional de los medios

de comunicación, que los considera como instrumentos para

el ejercicio de derechos fundamentales.

La evolución de estas libertades a raíz de la aparición

y evoludón de nuevos derechos, a lo largo de los distintos

períodos históricos, se desarrolla en un proceso muy ligado a
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la revolución tecnológica de los medios y a la función social

que éstos desarrollan.

La libertad de expresion representa uno de los pilares

más importantes del estatuto constitucional de los medios de-

comunicación social. Además de otros nuevos derechos,

como el de la libertad de información y el derecho de

información (7)

• El ejercicio y garantía de estos derechos, por parte de los

poderes públicos, no representa sólo un valor de índole

cuantitativo, sino también cualitativo~8~, por su

transcendencia en el funcionamiento del sistema

democrático, al contribuir a la formación de una opinión

pública libre, garantizada en el artículo 20 de nuestra

Constitución.

• También de acuerdo a compromisos internacionales, para

la regulación de frecuencias, la intervención pública en la

radiodifusión no debe limitarse sólo a su función social, sino

también a sus características tecnológicas específicas.~9>

• La calificación de servido público también incluye la

actividad radiofónica gestionada por particulares, por su
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reconocimiento a través del sistema deconcesiones.

• Como consecuencia de todo ello, el servicio público, como

título y régimen jurídico, se ha convertido en la ley de

radiodifusión de 1934 y casi medio siglo después, en la Ley

4/1980 y en la Ley 31/1987, en la clave del sistema de

radiodifusión.

• No olvidar, por último que, el mismo enunciado de

servido público, se ha utilizado como recurso, propaganda o

censura de la intervención pública en la radiodifusión, en

períodos más autoritarios.

Es también importante señalar, en este punto de reflexión

sobre el Servicio Público, que, cuando nos referimos a él, debemos

definir su concepto ya que se trata de un término polisémico, que

cubre, al menos, tres significados esenciales:

1.- El INS7TflJCIONAL: Como conjunto de actividades y de

estructuras~0~ colocadas bajo la dependencia de las

“colectividades públicas” (lo que se denomina servicios

%úblicos).

II.- EL JURIDICO (se hablará de “régimen de servicio
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público”), que confiere a quienes gobierna un cierto número

de obligaciones y de prlvilegios,<”> y se encuentra dentro

del derecho administrativo.

III. - EL IDEOLOGICO

:

gestión pública. Su

actuación.

Como norma que se supone rige la

finalidad o principio legítimo de

Tres significados que, en la práctica, están indisolublemente

asociados, y se interfieren constantemente.

Así pues, la función de Servicio Público

prestación social por parte del Estado, que éste

posición de árbitro para convertirse en gestor de

sociales.

daría paso a la

abandonase su

las actividades

Sin embargo es importante señalar varias dificultades que

surgen, con relación a este servicio público:

a) En cuanto a que el servicio público ya no coincide con

la esfera de la gestión pública~’2>, en la medida en la que la

explotación pública puede estar dominada por los

imperativos del mercado y en la que ciertos imperativos de

interés general pueden ser, por el contrario, impuestos a los
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operadores privados~3~

b) En relación de la postura del servicio público con el

mercado, se rompería la idea de monopolio y por lo tanto de

exclusión de cualquier competencia. La cualificación de

servicio público debería estar reservada a cualquier actividad

que precisamente, esté sólo en situación de monopolio.

Llegada esta situación, debería preocupamos la garantía en

la realización de los fines del servicio público, cuando éste se

encuentra expuesto, de forma directa o indirecta, bajo la presión de la

competencia. Es aquí y entonces, cuando el sentido de servicio

público, que incita a la realización de actividades no rentables, se

enfrenta a la lógica del mercado, que defiende todo lo contrario.

Estos y otros motivos, de tipo ideológico, han creado, desde

los años setenta, un clima turbulento sobre la justificación de la

existencia, o no, del servicio público, de la redefinición de sus limites y

de sus principios de organización.

Un servicio público que se encuentra situado en un contexto

nuevo:
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A — Bajo una fuerte crítica ideológica

- Por esa pérdida de garantía de la gestión pública, en la

que se apoyaba el mito del servicio público.

- Por la afirmación de su superioridad injustificada, en

relación con la gestión privada.

B __ Más allá de esta crítica ideológica, los servicios públicos

están sometidos a un conjunto de imperativos nuevos, que

modifican, profundamente, el sentido y alcance de su

institución:

a) Por un proceso de adaptación ante los cambios

tecnológicos y económicos, que contribuye a socavar la

posición de ciertos servicios exponiéndolos a la presión de

la competencia. (Este es el caso claro de lo audiovisual,

las telecomunicaciones, que afecta profundamente a la

radio)

• b) A consecuencia de la reordenación de las fronteras de

lo público y de lo privado, por presiones exteriores, (en

nuestro caso europeas) y de una reducción de la

Página 285



LA RADIO COMO SERVICIO SOCIAL

especificidad del

reordenación de

campos, entre

audiovisual).

régimen de servicio público (con la

los monopolios públicos en distintos

los que se encuentra también el

c) Por imperativos sociales por causa de insatisfacción no

sólo de sus usuarios sino de sus propios agentes.

Todo un nuevo proceso de adaptación al que se vieron

obligados los servicios públicos, y al que se debe añadir:

d) La obligación de una gestión de

caracterizada por un relativo alineamiento

privado y por lo: tanto por una trivialización de

pública,

“calidad”,

sobre lo

la gestión

e) y una política de renovación del servido público,

desplegada en Europa a partir de 1988, que intenta tener

en cuenta la especificidad de la gestión pública.

Por todo ello, se perfila una cierta tendencia evolutiva de la

noción y significación del servicio público, más adaptada a la época y

situación en la que vivimos.
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Con relación a las Radios Privadas, decíamos que son

consideradas emisoras de servido público, al ser gestionadas por

particulares o instituciones en régimen de concesión administrativa,

como se señala en el Estatuto:

“La gestión del servicio público de radiodifusión se realizará
también asumiendo la situadón actual por las sociedades privadas
a quienes se conceda o prorro~ue durante los próximos diez alias
dicha gestión, en los términos que establezca la legislación
vigente”

Una iniciativa privada que colabora en la gestión de servido

público con un interés especifico, que no es otro que la obtendón de

un beneficio económico<’4~, lo que, desde el punto de vista

empresarial, es el modo de justificar su razón de existencia y

organización, y a la vez supone una oposición a la naturaleza de la

actividad radiofónica, en la que el interés público debe primar por

encima de cualquier otro.

Además, la forma de obtención de este beneficio económico

es una de las características esenciales de la concesión, mediante una

tasa al usuario del servicio. Así, el régimen de ingresos del

concesionario es también atípico en los servicios de radiodifusión.

Según aclara GARCÍA LLOVET<íS> El beneficio económico (16)

es inseparable de la concesión. Sin embargo, también en esta
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cuestión, los servicios de radiodifusión suponen una excepción a este

aspecto, no por la inexistencia de un beneficio económico, sino porque

éste puede no ser el único fundamento de la iniciativa privada.

Señalamos que la concesión como técnica ha sido objeto de

una polémica que alcanza incluso a su propia naturaleza jurídica.

- En nuestro ordenamiento, la concesión se formaliza como un

contrato de derecho público, a través del cual la Administración titular

del servicio transfiere a un particular la gestión, manteniendo la

Administración la titularidad de éste. El contrato con una limitación

temporal, supone el ejercicio de la actividad por el particular, corriendo

éste con los riesgos financieros de la empresa.

La concesión implica pues “la transmisión al particular de una

esfera de actuación originariamente reservada a la Administración

Pública” (17)

Pero esta transmisión al particular no significa, sin embargo,

una gestión sin control. La Administración retiene, con la conservación

de la titularidad de la actividad, facultades de dirección u control sobre

la gestión. Además, la calificación servicial previa está legitimada en el

cumplimiento de unos fines de interés público, y la Administración,

como titular del servicio, debe garantizar el cumplimiento de esos
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fines.

En el campo específico de la radiodifusión, se han traducido

en preceptos jurídicos las exigencias de estos servicios públicos,

incluso se ha concretado algo más en qué consiste el carácter de -

esencial, con referencias a los caracteres generales de estos servicios,

más específicamente sobre peculiaridades técnicas, apenas explícitas-

y por tanto con margen de discrecionalidad - sobre contenidos.

Los contenidos de las emisiones - la “esencia del

servicio”~’8~-no aparecen regulados en la normativa de concesiones de

emisoras de radio.

Como decíamos, en el Real Decreto 2648/1978(19), de 27 de

Octubre, sobre plan técnico nacional de radiodifusión sonora, no se

alude a los contenidos; será en sus normas de desarrollo donde se

hará, y de forma superficial.

“En el mes de diciembre de cada alio presentará el plan de

programación del año siguiente, con especificación de los
espacios,temasy horarios que comprende”

Con relación a los contenidos de carácter oficial, se habla de

ellos en el articulo 6, b, de la Orden de 28 de agosto de 1980:
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“(...) difundirá gratuitamente, citando la procedencia, los

comunicados y notas y avisos de carácter oficial que le sean
remitidos por el Ministerio de Cultura o sus delegaciones

provinciales”. (19)

En El Real Decreto 1433/1979, en su artículo 7, se señala un

atisbo de determinación de contenidos, aunque muy general, al

referirse a las solicitudes de concesión de emisoras institucionales de

FM, en donde se exige una precisión del área geográfica que se

pretenden cubrir, y que se pongan de manifiesto los fines educativos y

culturales atribuidos a esta clase de emisoras.

Por último, señalar como criterios legales para resolver la

adjudicación de concesiones de emisoras, los apartados c y d, del

artículo 8, 2, del real Decreto 1433/1977:

“c) el compromiso de difusión de servicios informativos generales
(...) d) el compromiso de difusión de programas educativos y

culturales”
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4.2. RADIO PÚBLICA ESTATAL Y SERVICIO

PÚBLICO

.

El Estatuto vigente de la radio (y la televisión) (20) justifica la

existencia de este servicio y establece la necesidad de primaría con

rango de ley. Un servicio público como atención a una generalidad, a

cargo del Estado o a alguno de sus poderes u órganos. <21)

Una expresión jurídica la de “servicio público”, pero también

vulgar, que respondería a la traducción de sus dos términos, y sus

origenes se remontan a un pasado lejano <22>•

‘Tan pronto como el servicio público deje de ser el principal

asunto de los ciudadanos y prefieren servir con su bolsillo a

hacerlo con su persona, el Estado se halla próximo a la ruina. <1..)

Cuanto mejor constituido se halla el Estado, más prevalecen los
asuntos públicos sobre los privados en el espíritu de los

ciudadanos”.

Sin embargo, a pesar de la concepción jurídica de servicio

público, no se trata de un concepto unitario ni en la ley, ni en la

jurisprudencia ni en la doctrina. Su idea, como ya hemos expuesto en

ocasiones anteriores, siempre está unida a finalidades políticas.

“El servicio público, en todo caso, se encuadra en el bloque de

actuaciones de la Administración cuando ofrece prestaciones -no
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productos concretos- al público en general, mediante

organizaciones creadas por interés público y en un régimen

jurídico exorbitante (de derecho público) ‘~ <‘a>

Existen, además, las caracteristicas básicas del servicio

público, que aunque ya hemos expuesto anteriormente, queremos

aquí tener en cuenta:<24)

* Titularidad estatal (fuera del campo de la libre iniciativa).

* Actividad de “prestación”, para la utilidad de los ciudadanos.

* Considerada como “indispensable” para la vida de la comunidad.

* Su gestión no debe implicar asunción de poderes soberanos.

* Su finalidad persigue el “bienestar’ del Estado moderno.

* Prestación “regular” y “continua”, al público, destinatario.

* Pertenece a un régimen especial de derecho público.

ocasiones, como en las relaciones externas, se ajusta

ordenamiento jurídico-privado.

* Se caracteriza por las leyes de

“gratuidad” y de “cambio”

“con tinuidad’. “regularidad’,

tecnológica)

* Otra de las justificaciones de ser titularidad pública lo

vocación de monopolio o de poder estatal de dirección.

* La Administración debe asumir la responsabilidad por

funcionamiento del servicio, incluso aunque se gestione a través

En

al

“neutralidad’; tendencia a la

(con la renovación, leyes de

“iguaidad de acceso”,

marca su

el

de
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“concesión”. (25)

Con relación a este último punto, GARCÍA LLOVET<26~ se

aproxima al concepto de concesión de servicio público, y señala que,

nuestro derecho administrativo lo designa tanto como una forma de

gestión como de una técnica que permite la explotación por

particulares de bienes “demaniales”. El autor resalta la dificultad de

reducir ambos tipos concesionales a una sola categoría con perfiles

comunes.

Si bien la concesión nace como una técnica que permite

articular la iniciativa privada y el interés público en sectores o

actividades reservados a la Administración mediante una declaración

servicial.

Por otra parte, la concesión misma de la técnica de gestión

se presenta para algunos autores como una quiebra de la institución

servicial.

Son muchos los autores que desde su análisis sobre la

concesión de servicio público, no encuentra una construcción

dogmática pacífica. Algo no extraño, pues sus contradicciones son

consecuencia directa e inmediata de las contradicciones de la

institución de servicio público.
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Por otra parte, la información radiotelevisiva pública también

se erige en servicio esencial núblico, ya que por motivos de orden

práctico y económico, la intervención estatal procuraría al ente público

los medios necesarios para su misión, y por motivos éticos y sociales,

el Estado debería garantizar la objetividad de la información y la

justeza de la formación.

Todo esto nos lleva a la idea, ya esbozada, de que el Estado

no debe confundirse-con el Gobierno y que, en consecuencia, RTVE,

por ser estatal, debe mantenerse independiente- dentro de los límites

establecidos- del poder gubernamental.

A este respecto, sirva de ejemplo revelador la exposición que

se desprende del Estatuto Español de la Radio y la Televisión, de 10 de

enero de 1980, donde se configura a estos medios como “servicio

público esencial”, cuya titularidad corresponde al Estado.

Es en el Preámbulo del Estatuto de la radio y televisión (Ley

4/1980, de 10 de enero; en adelante Estatuto) donde se justifica su

existencia en la “necesidad de establecer unas normas claras y

precisas con rango de ley”.

En el Estatuto, se concibe la radio (televisión) pública como

“vehículo esencial de información y participación política de los

ciudadanos, de formación de la opinión pública, de cooperación con el
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sistema educativo, de difusión de la cultura española y de sus

nacionalidades y regiones, así como medio capital para contribuir a

que la libertad y la igualdad <‘...) <27)

Así se expresa en la primera norma específica sobre

radiodifusión, el artículo 1” del Real Decreto de 27 de Febrero de

1923, donde se decía que “todas las estaciones radioeléctricas

constituyen un monopolio de Estado”. En el artículo segundo de esta

ley, se consideran “clandestinas” las emisoras establecidas desde

antes, aunque se admite que “el Estado podrá explotar el servicio

radioeléctrico mediante concesión o por sí mismo” (art.7)

En cuanto a la tendencia a crear una organización pública de

radio, un servicio público en sentido orgánico- junto al gestionado a

través de concesiones particulares- ya se señala en el Real Decreto de

26 de Julio de 1929:

“Se crea el Servicio Nacional de radiodifusión” el cual tendrá por

objeto la ejecución preferente de las transmisiones

radiotelefónicas en España destinadas a ser recibidas por el

público en razón de su carácter o utilidad general, tales como

noticias, informaciones, conferencias, conciertos y todo cuanto

pueda tener interés cultural recreativo y económico (art. 10)

Más adelante, la ley de radiodifusión de 26 de junio de .1934

establecerá claramente que “el servicio de radiodifusión nacional es
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una función esencial y privativa del Estado, y al Gobierno corresponde

desarrollar el servicio” (art. 10)

Un servicio público, sigue seí5alándonos esta ley, en su

artículo segundo, en el que las estaciones (nacionales) “son de

propiedad del Estado. No se podrán enajenar ni ser objeto de

concesión alguna “. -

En el sistema posterior a la guerra civil española, permanece

la concepción de la radio como servicio público. Con un carácter dual

de explotación (directa, por la Administración; indirecta, a través de

concesiones por empresas privadas) con las peculiaridades del

régimen autoritario imperante: censura previa de todas las emisiones,

lo que determina el sentido “material” del servicio.

El monopolio de la actividad como monopolio de titularidad

que legitima la competencia de la Administración para ordenaria es el

primero y capital elemento definitorio de servicio público como lo

señalaba GARCÍA DE ENTERRLÍA:

‘Todo serilcio público es un monopolio en cuanto a la nota

esencial de su idea es que sólo puede organizarlo la
Administración titular del mismo”

En estos momentos, la titularidad de los servicios públicos
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puede ostentaría de acuerdo con nuestra doctrina cualquier

Administración Pública, como Administración del Estado, Comunidades

Autónomas o Administración local.

Terminamos este apartado con las palabras categóricas de

LÓPEZ PELLICER para quien “el monopolio no es una nota esencial ni

definitoria del servicio público”.
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4a3. OBLIGACIONES LEGALES PARA LA RADIO

PUBLICA

.

Volviendo a la Radiodifusión de gestión pública tenemos que

señalar que ésta también queda regulada en la normativa general

sobre la radio.

En ella, además de la exclusividad regalística, se reitera su

carácter de servicio público:

* Real Decreto 1433/1979, de 8 de junio (art. 1):

“La titularidad de servicio público de radiodifusión sonora
en ondas métricas con moduladón de frecuencia
corresponde al Estado “.

* En el articulo 2 de Real Decreto 2648/1978, de 28 de

octubre, encontramos algo explicitados los fines y objetivos

de parte de la radio pública:

“El servicio público de radiodifusión sonora en ondas
largas queda reservado a Radio Nacional de España, para
la difusión de un programa de carácternacional, con
especial atención a las necesidades de las audiencias

rurales”
* Asimismo, el artículo 4, de Real Decreto 2648/1978 citado,
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reserva a Radio Nacional de España el servicio público de

radiodifusión sonora en ondas cortas “ para la emisión de

programas dirigidos al Exterior”.

* Real Decreto 1433/1979, art. 6:

1. Dentro del Servicio público de radiodifusión sonora por ondas

métricas con modulación de frecuencia se encomienda a Radio Cadena

Espahola la misión de atender las necesidades locales de comunicación

sociaL Tanto las actuales estaciones de FM como las de nueva creación

serán programadas atendiendo las necesidades de información y

actualidad local, dentro de la esfera cultural de la región y de la

provincia en que se encuentren. 2. Se reservan en favor de PCE las

frecuencias y potencias requeridas para asegurar este servicio en la

totalidad de las localidades con una población superior a 50.000

habitantes.

* A favor también de Radio Nacional, en frecuencia

modulada, se reservan las frecuencias necesarias para que

explote dos programas:

• El primero, logrando con él cobertura nacional.

• El segundo, concebido como red que sirva
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indistintamente:

para cubrir los núcleos de población más

importantes, a través de un programa nacional

Y fragmentarse en redes menores (regionales

o provinciales, con más de cincuenta mil

habitantes.)

En resumen, las emisoras de titularidad pública- redes de

RNE y RCE- hoy integradas en el ente público RTVE, y sujetas al

Estatuto- gozan de monopolio para el exterior (onda corta) y en ondas

largas, compartiendo las transmisiones en onda media y en frecuencia

modulada con otras concesiones de servicio público.

4.3.1. Legislación básica.

Al Normas comunes a los MEDIOS AUDIOVISUALES

:

* Ley 4/1 980, de 10 de enero, de Estatuto de la Radio y la Televisión.
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* Real Decreto 1615/1980, de 31 de julio, por el que se dictan

disposiciones en cumplimiento y desarrollo del Estatuto de la Radio y

la Televisión.

* Real Decreto 3327/1983, de 7 de diciembre, de control financiero y -

régimen presupuestario del Ente público PV/E y sus Sociedades

estatales.

* Ley 31/1 987, de 18 de diciembre de Ordenación de las

Telecomunicaciones, modificada por la Ley 32/1992, de 3 de

diciembre y por el Real Decreto-Ley 6/1996, de 7 de junio.

* Real Decreto 844/1989, de 7 de julio de desarrollo de la Ley 31/

1987, de 18 de diciembre, de Ordenación en relación con el uso del

dominio público radioeléctrico y los servicios de valor añadido que

utilicen dicho servicio.

* Directiva 96/19/CE, de la Comisión, de 13 de marzo de 1996, por la

que se modifica la Directiva 90/388/CEE en lo relativo a la instauración

de la plena competencia en los mercados de telecomunicaciones.

* Orden de 8 de septiembre de 1997 por la que se determinan las

condiciones de competencia efectiva para la prestación del servicio de

acceso a la información a través de las redes telefónicas públicas

conmutadas o de las reglas digitales de servidos integrados. -
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5/ Normas específicas Dara RADIO

* Real Decreto 2648/1978, de 27 de octubre, por el que se aprueba el

Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora.

* Real Decreto 895/1988, de 20 de Julio, por el que se regula la fusión

de las Sociedades: “Radio Nacional de España, Sociedad Anónima” y

“Radio Cadena Española, Sociedad Anónima “.

* Real Decreto 138/1989, de 27 de enero, por el que se aprueba el

Reglamento sobre perturbaciones radioeléctricas e interferencias.

* Real Decreto 169/1989, de 10 de febrero, por el que se aprueba el

Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Ondas Métricas con

Modulación de Frecuencia.

* Ley 11/1 991, de 8 de abril, de Organización y Control de las

Emisoras Municipales.

* Real Decreto 1273/1992, de 23 de octubre, por el que se regula el

otorgamiento de concesiones de radios municipales.

* Real Decreto 765/1993, de 21 de mayo, por el que se aprueba el

Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Ondas Medias
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(hectométricas)

* Real Decreto 1388/1997, de 5 de septiembre, por el que se aprueba

un incremento de frecuencias para gestión indirecta de emisoras,

dentro del Plan Técnico Nacional de Radiodifusión Sonora en Ondas -

Métricas con Modulación de Frecuencia.

4.3.2. Radio Pública como Servicio Público EsenciaL

El añadido del calificativo “esencial” a los servicios públicos

de radio (y televisión) es una novedad, nos dice Eduardo Gorostiaga.

De acuerdo a las notas de este autor, fue en la ley de

movilización nacional (de 26 de abril de 1969) donde surge el término

“esencial” en su aplicación jurídica. Es al desarrollarse la ley (Orden de

7 de julio, 1972) donde se aclara que se calificarán de esenciales “las

entidades públicas o privadas productoras de bienes y servicios, cuya

continuidad de funcionamiento sea considerada imprescindible para el

normal desenvolvimiento de la vida nacional” (art.10)

La Constitución española de 1978, se refiere a los servicios

esenciales al reconocer los derechos de huelga y de conflicto colectivo

(art.28,2 y 37,2), y precisamente como límites específicos de aquéllos.

Lo que aparece en la ley de huelga de 1980, enumerando entre estos
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servicios: los sanitarios y de protección ciudadana, los de productos

energéticos, alimentación básica, transportes y comunicaciones,

recogida de residuos urbanos y suministro de agua y los servicios

portuarios que afecten a productos perecederos o de vital importancia.

Esto nos indica que, en realidad, todos los servicios públicos

son esenciales, y precisamente porque son “prestaciones

esenciales” es por lo que también se califican como “públicos”.

Sin embargo, hay que recordar, llegado a este punto, la

correlación del concepto “esencial” con la previsión constitucional:

“Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica.

Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o
servicios esenciales, especialmente en caso de monopolio y

asimismo acordar la intervención de empresas cuando así lo
exigiere el interés general” (art. 128,2).

Este es el caso de la empresa de radio (y televisión), y el

fondo del término esencial al calificar los servicios públicos.

El término “esencial” fue añadido al proyecto inicial de ley

sobre Estatuto de RTV, a propuesta de los grupos socialista y

comunista del Congreso, y admitida por la ponencia, bajo la

presentación de “mejora técnica”.
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Este agregado le dio mayor alcance a la reserva estatal de la

actividad, se justifica con él el monopolio y se pretende dotar al

servicio de contenidos o prestaciones más trascendentes.

Pero aquí, y sobre todo, hay que tener en cuenta que el -

caracter esencial del servicio público de radio y televisión exige

mayores concreciones en sus objetivos, fines, principios y contenidos.

Los fines de la radio (televisión) de servicio público esencial,

a los que antes aludíamos, no se concretan en el Estatuto, sólo los

principios a los que han de ajustarse las actividades de estos medios.

La responsabilidad de su cumplimiento corresponde al director general

del ente RTVE, siendo su omisión la causa de su cese. No se concretan

cuáles son las emisiones públicas, pero sí lo que debe observarse en

ellas.

Es importante señalar que el Estatuto vincula el servicio

público esencial a los valores constitucionales, como dice su artículo

30:

“El presente Estatuto se interpretará y aplicará con arreglo a los
principios de respeto, promoción y defensa de los valores del
ordenamiento constitucional’t
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4.3.3. Algunas nociones de servicIo público.

La noción de Servicio Público (e Interés Social) es parte

importante de nuestra defensa, así que, además de exponer algunos

puntos sobre el tema, lo dejamos abierto para sucesivas

intervenciones.

Decir que, al margen de cualquier crítica a favor o en contra

del servicio público, optamos por adoptar un punto de vista más

pragmático:

• Los servicios públicos son indispensables para garantizar

la satisfacción de necesidades que no pueden ser cubiertas

por la simple lógica del mercado. -

• Sería conveniente delimitar mejor el sector de actividad

que les es confiado y hacer sitio, porqué no, a la iniciativa

privada. Lo que justificaría el monopolio sólo en situaciones

excepcionales.

• En el sector de la comunicación audiovisual, se debería

llegar a un equilibrio satisfactorio entre público y privado y

armonizar las condiciones de la competencia: mientras que

un servicio fuerte sería capaz de llevar a los operadores
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privados hacia sus propios valores, su poca consistencia sólo

le ofrecería la elección entre el alienamiento incondicional

sobre los criterios de funcionamiento del privado y la

tentación de un “ghetto cultural”, con el riesgo de acabar en

su marginación progresiva, y la contribución a la mejora del

paisaje audiovisual.

• El servicio público no ha sido en ningún momento una

noción firme, daramente definida, fácilmente traducible en

normas de comportamiento, incluso en normas jurídicas. Se

trata, antes bien, de un conglomerado de objetivos

sustentados por estrategias de agentes. Tratar de entender

la noción de servicio público, hoy, no es hallar una definición

perfecta, sino restituir empleos muy diversos, entender

cómo aprovechamos una noción polisémica, y por qué,

actualmente, resulta tan difícil utilizarla, por qué se habla,

más bien en todas partes de sector público, pero también,

muy a menudo, de televisión pública (como si la radio de

servicio público, sólo debiera su éxito a su discreción y a la

debilidad relativa de sus presupuestos).

• Romper con la organización monolítica, fundada sobre la

jerarquización y la centralización, favoreciendo el desarrollo

del diálogo social en el seno de la administración y dotando a

los servicios de una mayor autonomía.
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Esta evolución parece, en definitiva, positiva, en la medida

en que parece mostrar que se abandonan los hábitos de una mitología

basándose en fetichismo o de exorcismo para proceder a una

evaluación realista de las ventajas e inconvenientes de la gestión

pública; así se da una visión más fría y más lúcida acerca del

funcionamiento de los servicios públicos. Sin embargo, no conviene

subestimar el alcance de las reformas cuyos efectos siguen siendo, con

demasiada, frecuencia, endémicos para un cuerpo administrativo que

segrega permanentemente, mecanismos de autodefensa mediante los

cuales garantiza la preservación de sus características esenciales.

Finalizamos estos puntos diciendo que, tanto en el sector

del desarrollo como en el de los programas o la gestión, y a pesar de

las diferencias que separan a los servicios públicos de los privados,

existe una convergencia real de análisis y estrategias que se centran

en dos puntos: las dificultades económicas y los cambios

tecnológicos. Factores a tener en cuenta por la radio, y en especial la

pública, para inventar nuevos programas, nuevos servicios, nuevos

soportes de emisión y por supuesto, nuevas modalidades de gestión.

Todo ello sin perder su identidad.
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4.4. RADIO EN EUROPASTENDENCIA DE LAS

POLíTICAS EUROPEAS

.

Las tendencias políticas con respecto a la radio en Europa

se han concebido a partir de conceptos tales como

“desmonopolización”, “privatización”, “desreglamentación”,

comercialización” y “competencia”. <28>

Para estos autores hay una tendencia europea muy

favorable al abandono del monopolio en todo el espectro radiofónico.

Monopolios que intentan ser abolidos y los que quedan- los

detentados por los radiodifusores nacionales- subsisten con una

fuerte presión, que les convierte en monopolios menos “monolíticos”,

guiados por la privatización y el pluralismo, en favor a una gran

diversidad de demanda.

Para Rolland y Helge<29>, la regionalización es una prueba

de esta desmonopolización.

En Francia, las radios nacionales y regionales han sido,

durante un tiempo, dirigidas por dos organismos distintos (Radio

France y FR3), y un caso similar es el de Suecia y Noruega. Este

fenómeno se ha interpretado como el primer paso del
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desmantelamiento del monopolio más que un avance hacia una

descentralización geográfica. <30>

La Unión Europea de Radiodifusión, en boca de estos

autores, piensa que esta descentralización monopolística se justifica

ofreciendo una mayor of’erta radiofónica a la audiencia.

4.4.1. Aspectos más generales sobre la radio en Europa.

En líneas generales, la radio en Europa se ha convertido en

una vía de comunicación para casi la totalidad de los grupos de

interés. Philip Crrokes y Patrick Vittet~Philippe(3l> exponen la

diversidad de conceptos de “radio local”,

“ (...) sea cual sea su identidad: piratas, legales, públicas,

privadas, com unitarias, sociales, libres con todas sus

acepciones, desmo- nopolizadas, descentralizadas, sin

reglamentación alguna, gestionadas por profesionales o

patrocinadores, en un ámbito parroquial o regional, las radios

locales en Europa conforman un calidoscopio de una diversidad

sorprendente”

Según Leif L&nsmann~32~, de la radio danesa, no hay un

modelo definido de radio europea, sino que “existen 35 modelos,
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cada uno desarrollado según la cultura y estructura del poder del

propio país”.

La elección de una tipología u otra dentro de una

clasificación determinada se hace a partir de un contexto de -

utilización del término “radio”. Para la UER la distinción entre esta

diversidad de radios se fundamenta en sus objetivos, de servicio

público o de “mercado”.

4.4.2. Radios europeas de servicio público y comerciales,

Tal y como señalaba Richard Francis (BBC) en las

Rencontres de 1985, las dos modalidades de radio, la pública y la

privada, tienen dos elementos en común: un espectro radiofónico y

un tamaño, también finito, de audiencia posible. Esto significaría que

existen otras tantas características que deberían diferenciarlas, y

que vendrían determinadas, fundamentalmente por su particular

fuente de financiacion.

Manfred Jenke, de la ARDIWDR alemana, en las mismas

Rencontres de Torremolinos, 1985, al tomar como referencia el

análisis de la estructura y de los contenidos de programación, en su

conferencia sobre “Política de programas de la Radio Pública”, dice

que resulta evidente que existan diferencias básicas entre la política
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de programas que practican los organismos de radiodifusión y la

practicada por las organizaciones o emisoras privadas.

Para este autor, las organizaciones radiofónicas de servicio

público tienden a considerarse a si mismas como:

• . instituciones culturales profundamente arraigadas en la vida
social y seriamente preocupadas por la creación artística, en

tanto que las emisoras privadas se consideran a sí mismas
como parte del mundo del espectáculo, y, en ocasiones, como

líderes en el empeño de abrir brecha o establecer modas en el
uso de concretas estrategias de programación, o como pioneros
en la promoción y presentación de acontecimientos o
actividades extraordinarias”. <33>

Para el entonces Director de Programas de la ARDIWDR

alemana, la mayoría de las emisoras públicas mantienen orquestas

sinfónicas, departamentos dramáticos, grupos dedicados a la

creación y a la investigación; además cuentan entre su personal con

profesionales especializados en materias como la educación, la

cultura o la economía.

Por su parte, en opinión de Jenke, las emisoras privadas

concentran su actividad radiofónica en la información de actualidad,

la música, el espectáculo y, en general, en el entretenimiento como

género prioritario.
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Para Jenke, mientras la radio pública se dirige al oyente en

su condición de ciudadano, la radio comercial se conduce a sus

oyentes en su capacidad de consumidores

.

Jenke finaliza su alocución sobre la política de programas-

en la radio pública, con una pregunta que hace referencia a si existe

o no la posibilidad de seguir manteniendo la variedad de contenidos

y formatos que hasta ahora han caracterizado a este tipo de radio.

Si se piensa que los dos conceptos de “selectividad” y

“calidad”, son superados en más de una década, la Sra. Thatcher, a

pesar de la situación de crisis que situó a BBC, hace estas

declaraciones, recogidas por Negrine<34>:

“El papel de las emisoras audiovisuales públicas debe servir a
los telespectadores y oyentes de la forma que no se puede
encontrar en las organizaciones comerciales. Por tanto,

mientras las emisoras y canales comerciales continuarán
expandiéndose y ofreciendo a sus audiencias una enorme

cantidad de material, el papel de la BBC será ofrecer
productos que son de una alta calidad inusual y que están, o

podrían estar en peligro en el mercado puramente comercial”.

Basándonos ahora a la radio nacional pública de España,

tendremos que atenernos de nuevo al Estatuto para adecuamos a

las exigencias que legitiman su existencia.
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Una existencia marcada - como ya hemos señalado

anteriormente- en varias características:

- * ser “vehículo esencial” de información y participación

política de los ciudadanos,

* formación de la opinión pública,

* cooperación con el sistema educativo,

* difusión de la cultura española y de sus nacionalidades

y regiones

* medio capital para contribuir a la efectividad de una

“igualdad” y “libertad” para todos.

En cuanto a su definición de servicio público, partimos del

concepto de González Martín donde analiza las diferencias y

similitudes que puedan existir entre la radio pública y la privada.

Una definición que aportó este autor en su ponencia en las

Rencontres de 1985, y que tomó de Gorostiaga cuando señalaba

que:

“Definir un sistema de radiodifusión como servicio público

presupone la financiación pública de éste, lo que implica no sólo
el control económico de su gestión, sino principalmente la
exigencia de que este servicio se cumpla, es decir, que satisfaga
unas necesidades de información, formación y comunicación
para todos los usuarios”.
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Con respecto a la cadena pública, RNE, tenemos que decir

que cumple la primera premisa que se expone, la de estar financiada

públicamente<35>, pero debemos ver si satisface o no las necesidades

de todos los usuarios.

Cuando indicamos a “todos los usuarios”, nos queremos

referir como Richard Francis<38> a la mayoría de la población, pero

además a las minorías significativas, que también forman parte de la

población en general.

Estos dos tipos de radio- de servicio público o de

“mercado”- pueden existir tanto en las emisoras legales de radio

como piratas. (37>

Del mismo modo, estas dos tipologías no son excluyentes

del sector público o privado, y pueden extenderse a todos los

ámbitos geográficos.

Para George Wedell y Philip Crookes<33>, existe la

posibilidad de que la radio pública tuviera que “comercializar” el

contenido de su programación con el fin de atraer la atención de los

publicitarios, y las radios religiosas, étnicas, políticas fueran un

elemento dominante dentro del sectqr privado. Estos dos autores

añaden a los dos tipos de radio, antes mencionadas, una tercera: la
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radio comunitaria. Para ellos, esta distinción se basa en conceptos

que se acercan más a la tradición que al análisis, y con el tiempo

han pasado al vocabulario de la radio para identificar ciertas

emisoras que tienen elementos comunes con otras.

(...> la radio de servicio público, por ejemplo, nació de la

tradición de antiguos monopolios, la radio comercial se financió
gracias a la publicidad o al patrocinio y la radio comunitaria se
configuró como emisora privada de servicio público, con fines
no lucrativos, situadas en comunidades locales” <~~>

Para Wedell y Crookes, que estos tres tipos de radio tengan

en común un elemento de coherencia intrínseco queda patente en el

hecho de que todos pretenden conseguir un ámbito nacional o

internacional.

En Europa, los antiguos monopolios han ocupado un lugar

privilegiado como únicos proveedores en ofrecer un servicio público:

confundiéndose el término “público”, dentro de su ambigúedad, al

describir al mismo tiempo su posición en la sociedad y en su propia

audiencia.

En realidad, en ese momento son esos monopolios los

únicos radiodifusores públicos en ofrecer un servicio, pero no son los

únicos que ofrecer esta clase de servicio al público.
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El término “comercial” sugiere un tipo de radio que atiende

más a sus publicistas y accionistas que a su audiencia; sin embargo,

estas emisoras comerciales afirman, en su defensa, que son ellas las

que se ocupan de la demanda del público porque en eso se basa su

supervivencia.

Esta tendencia se muestra en la utilización de calificaciones

como: Radio Independiente - “Independent Radio”, en Gran Bretaña,

o “Radios Libres”, en Francia-. Por su parte, el término de “Radio

Comunitaria” sugiere un acercamiento al ámbito local, sin embargo

algunas de estas radios no lograrán nunca este objetivo mientras

que los radiodifusores nacionales silo conseguirán.(40>

4.4.3. Radios locales y regionales europeas.

En los últimos veinte o veinticinco años, Europa ha

conocido una explosión continuada de radios locales. Radios que,

tecnológicamente hablando, es un sistema más simple y a la vez

más barato que cualquier otro tipo de radio.

En un informe presentado por la UER, en 1991, se registran

en Europa más de 4.000 radios locales, con una difusión de

aproximadamente cinco mil programas.
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Los paises<41> que poseen el mayor número de emisoras de

este tipo son:

• Italia

• Francia

• y España

Las causas de la multiplicidad de estas radios locales y

regionales son diversas:

* Reducido coste de equipamiento.

* Medios humanos no esencialmente profesionales.<42>

Las causas que favorecen este desarrollo permite, según

Jean-Jacques Cheval<43>, distinguir dos tipos de radio local:

• Por un lado, la orientada al sistema y financiación comercial.

• Por otro, la “radio libre” o “comun itaria”, que tiene como

objetivo ofrecer un servicio de interés común a esa comunidad

determinada.
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Por regla general, las radios comerciales, extendidas por

Europa, son fundamentalmente musicales. Ofrecen un tipo de

música pop familiar, además de información y publicidad.(44>

Por su parte, las radios libres, son el medio de expresión de

grupos muy definidos, del espectro político, social, étnico y otros

grupos de interés. Representan a algunos intereses sectoriales y

emiten más programas hablados que las comerciales, a pesar que la

música e información constituye también una parte importante en su

programación.<45>

Es importante señalar, igual que lo hacen nuestros recién

citados autores, que las experiencias hechas en algunos países han

demostrado que una radio local sin una financiación sólida estará

condenada a desaparecer en más o menos tiempo.

Sin una protección pública es de temer que ciertas radios,

entre las que se encuentran buenos ejemplos de participación

política, no pueden hacer frente a una competencia económica.
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4.4.4. Rasgos comunes o diferenciales entre las diversas

radios de servicio público o comerciales.

Todo esto dicho anteriormente, nos lleva a pensar que no

cabe ninguna duda que los sistemas de radio de servicio público y

comercial pueden ser semejantes.

En el caso de Europa, las radios de servicio público más

populares han sabido adoptar un cierto estilo más desenfadado y

moderno, propio de las radios comerciales. <46>

Algunas radios de servicio público de cobertura nacional,

como la “Sveriges Radio”, sueca, aunque no está sometida a una

competencia significativa, adopta cierto estilo de radio comercial y

elige entre sus presentadores gente conocida y popular.<47>

En otros países, y otras radios, a pesar de no emitir

publicidad y por lo tanto de no entrar en el campo competitivo de

mercado, revisten a su promoción interna de un carácter típicamente

comercial.

Ea BBC sugiere que la diferencia entre estos dos tipos de

radio será menor en lo relativo a la capacidad o extensión de su

programación para acaparar a una elevada y variada audiencia, pero
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aumentará esta diferencia cuando se trate de la estructura de los

programas y en su decisión a la hora de seleccionar la información,

así como en la omisión de ciertos tipos de canciones. Los programas

serán parecidos pero se mantendrán las diferencias de carácter

editorial. (48)

Para la WDR alemana,<49> la diferencia entre estos dos tipos

de radio- de servicio público y comercial- está en la forma.

El servicio público debe resistir de abrir sus puertas al

patronazgo- como alternativa a la publicidad-. Con la excepción

hecha a las transmisiones de los grandes acontecimientos deportivos

Este portavoz de la Radio alemana en la Rencontre de

Torremolinos, de 1993, señalaba que la admisión de facilidades de

producción a radios independientes, financiadas a través del sistema

de patrocinios, proveería de programas de calidad a los dos sectores,

público y comercial.

Radio France, por su parte,<50> considera que la distinción

entre la radio de servicio público y la radio comercial depende de la

voluntad de los gobiernos en lo que se refiere al mayor o menor

grado que se conceda a las radios de servicio público.
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Alain Reillac subraya la necesidad de cuidar una relación

delicada entre los radiodifusores y su audiencia. Audiencia que, en el

caso de las radios de servicio público, mantienen una gran fidelidad.

Para Radio France, en boca de este autor, la diferencia entre estos

dos tipos de radio en Europa requiere una minuciosa observación y-

un profundo estudio.

Y por último, señalaremos la opinión de la RTL,

luxemburguesa, que opina que no es necesario exagerar las

diferencias entre los dos tipos de programación, llevados a cabo por

la radio de servicio público y la comercialP’>

1-lay que señalar, sin embargo, que la RTL constituye un

caso particular en la medida en la que su larga tradición

radiodifusora está basada en un acuerdo con el gobierno

luxemburgués, según el cual el servicio público forma parte

integrante de las actividades comerciales de la emisora. (52>

4.4.4.1. Características comunes de los radiodifusores

europeos.

Existen unos elementos imprescindibles en cualquier tipo

de radio, en cuanto a su viabilidad económica, programación definida

o mínimas tasas de audiencia. Estos principios varían de unas radios
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a otras pero no determinan una diferenciación clara ante una posible

clasificación.

L- VIABILIDAD ECONOMICA.-ET
1 w
222 645 m
307 645 l
S
BT


La actividad económica puede orientarse a unos fines no

lucrativos o estrictamente comerciales; o lo que es lo mismo, si las

consideraciones económicas se utilizan como medios para conseguir

unos fines- como puede ser -el caso de emisoras comerciales- o son

fines por sí mismos, como le ocurre, paradójicamente, a la emisora

“ideológica” que da prioridad a aspectos económicos, al ver peligrar

su continuidad.

U.- PROGRAMACION DEFINIDA.-ET
1 w
121 382 m
325 382 l
S
BT


Los Gobiernos imponen unas obligaciones a la radio tanto

de servicio público como privado, a título de condiciones de

atribución de concesiones. Ciertas emisoras de servicio público o

dotadas de una “función pública”, justifican su existencia ofreciendo

programas específicos, que luego transforman en otros

contradictorios, pero que garantizan un aumento de audiencia, sin

atenerse ~ la misión encomendada. Y en cambio, ciertas emisoras

comerciales fundamentan a menudo su actividad ofreciendo a su

audiencia una programación específica.
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III.- AUDIENCIA.-ET
1 w
125 724 m
237 724 l
S
BT


La capacidad para descifrar tanto las tasas de audiencia

como el resultado que marca una calidad en el producto radiofónico

siempre es discutible. Desconociendo, en cualquier caso, el alcance

de la radio, a millones de oyentes y la imposibilidad de ofrecer el

mensaje personalizado a través de un medio de comunicación “mas

personal”.

Por otra parte, raro son los medios radiodifusores que

afirmen poseer audiencias mayoritarias o que por el contrario duden

que su mensaje radiofónico no ha llegado al destino previsto.

Conviene reconocer que, aunque la radio ha perdido los oyentes que

tenía en otras épocas, también es verdad que, en términos

generales, la audiencia europea sigue siendo fiel a este medio íntimo

de comunicacióniS3>

Las estadísticas sobre la radio, en esta década, nos

demuestran que la mayor parte de los europeos pasan de dos a tres

horas con la radio: único medio que no les impide continuar con su

actividad diaria y que se sigue considerando un medio de

comunicación “doméstico” <54>
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También, por sus características de “inmediatez”, sigue

siendo el mejor medio ideal para la información. Asimismo, la música

se contempla en todas las radios europeas como un elemento único

e imprescindible a tener en cuenta.

4.4.4.2. Análisis retrospectivo de las radios europeas.

En la ga Semana de Estudios sobre la Radio, Ramón Villot,

corno Presidente de la Rencontre, celebrada en Torremolinos, en

1987, señalaba, en el discurso de bienvenida a los miembros de la

UER, que la radio europea caminaba unida “y en la misma dirección

no sólo por el empuje de los avances tecnológicos sino por la

convicción a un destino común”.

Estas palabras del presidente de la Rencontre de 1987

suponían un hecho constatable en aquellos momentos en los que el

sistema monopolítico sobre la radio se iba desmantelando de forma

lenta y progresiva.

Comenzaba Gran Bretaña en 1972, seguida de Italia,

cuatro años después, y más tarde por Francia y Alemania en 1981 y

1987. También, a lo largo de la década de los ochenta, esta

tendencia era imitada por la mayor parte de los pequeños países
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europeos, coincidiendo con la ruptura monopolística de la Europa del

Este.

Y de esta forma, un nuevo sistema- pluralista y

competitivo- fue irrumpiendo en Europa y al mismo tiempo

“sorprendiendo” por la falta de previsión y estabilidad a la que había

acostumbrado el sistema monopolístico anterior.

Así aparece un nuevo marco en las relaciones y propiedad

de los medios de comunicación de masas. En la Europa del Este se

sacan a subasta estos medios que pasan a ser del mejor postor; en

Alemania son los propietarios de periódicos los que controlan las

estaciones de radio; también ciertas empresas británicas adquirirán

redes francesas de radio; por su parte, Italia y los Países Bajos

verán multiplicarse sus emisoras radiofónicas. Asimismo, el sistema

noruego de radiodifusión, no comercial y monopolístico, con un único

canal, abriría sus puertas a centenares de emisoras financiadas por

la publicidad.

El caso español, en lo referente a su sistema de

radiodifusión, ha sido siempre diferente al del resto de Europa,

desde la creación de una radio pública que coexiste con grandes

cadenas comerciales privadas de radio.
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4.4.4.3. Formas de financiación.

Una gran proporción de redes de radiodifusión de servicio

público están sostenidas, en Europa, por un sistema de derechos de

licencias o “canon” en el uso del aparato de radio.(SS>

Para Christian Maillard~56>, de Radio France, el medio de

financiación de la radio está relacionado con su sistema de

organización. Si procede de un oyente-consumidor se trata de una

organización privada y si la financiación proviene del estado-

Gobierno se trata de una radio pública.

Así, en Europa, el canon de radiodifusión (“La redevance”)

y otros sistemas similares constituyen una parte importante de

financiación de la radio de servicio público. Radio que sigue

atravesando, durante toda una década, una gran crisis y un futuro

más que incierto, del que Martti Partaner~57>, como director

financiero de la radio finlandesa, exponía alguna de sus causas:

• Competencia con las radios privadas, de orientación más o

menos lucrativa.

• Cese del crecimiento de ingresos por el canon (sin regular)

• Estructura de coste inflexible y elevados costes fijados.

• Economía de recesión.
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Esta insuficiente financiación hace que las emisoras de

radiodifusión pública aboguen por la desaparición de este sistema de

canon.

Según Richard Barbrook<SS>, de la BBC:

“No se presenta ninguna alternativa de financiación para le
sector de servicio público. Se puede afirmar que el canon
constituye una suscripción a cambio del que se obtiene un
abanico de servicios reconocidos y sujetos a una cierta
responsabilidad de cara al público”.

Sigue diciendo este autor que, en el caso de Gran Bretaña,

la ausencia de un canon de radio independiente con respecto de la

televisión, convierte al impuesto televisivo en algo más importante,

ya que por sí mismo garantiza unos ingresos que serán repartidos

entre los distintos servicios. Esta repartición es la que hace al

servicio público vulnerable con relación a las radios comerciales y a

los defensores de la economía de mercado, pues deben contar para

su supervivencia con un número determinado de audiencia, que en

su mayor parte está formada por “fieles” oyentes; único refugio de la

radiodifusión de servicio público.

Este punto de vista sería recogido por muchos de los

radiodifusores públicos repartidos por casi toda Europa.

Página 323



LA RADIO COMO SERVICIO SOCIAL

Radio France no depende enteramente de las recaudaciones

del canon ya que vende espacios de publicidad institucional y no

lucrativa: también Radio France acepta ingresos de patrocinio que

representan alrededor de un 100/o del presupuesto anual.~59~

4.4.5. Radio Pública en busca de su identidad.

Miguel Angel Rodríguez (1996), en un discurso de clausura,

“La Radio en España”, del II Foro de la radio, de FUNDESCO, ve

necesario y urgente definir la identidad de la radio pública, porque

nos encontramos incluso con una crisis en la propia definición del

concepto de Servicio Público.

Decía, el entonces Secretario de Estado de la

Comunicación, que la radio pública española está situada, en el

mundo de la comunicación actual, entre la “virtud” de llegar sólo a

las minorías y la “necesidad” de alcanzar a la mayoría.

Para Miguel Angel Rodríguez, la Radio Pública en España ha

atravesado por un proceso transformador profundo en el que ha

intervenido de modo sucesivo la desregulación.

Es para el Secretario de Estado de la Comunicación, la radio

pública más importante cuantitativamente hablando, que la radio
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privada. Supera en número de emisoras, cobertura, plantilla y

presupuestos. Sin embargo, esta superioridad no se ve acompañada

por el número de oyentes.

A este respecto, González Martín<60>, en su exposición

sobre la situación de la radio pública en España argumentaba que

ante la falta de identidad y excesiva burocratización, a la hora de

readaptarse las nuevas exigencias, la radiotelevisión pública puede

correr el riesgo de tener que imitar a las cadenas comerciales:

“Adecuando sus programas a la lógica económica y orientando
sus actuaciones a la satisfacción de la audiencia, en detrimento
de un verdadero pluralismo radiofónico y en favor de una
conformación social injustificable”

En cuanto a la relación de la audiencia de las radios

públicas, este mismo autor señala<61>:

“La audiencia como mercancía es un hoy un objetivo también de
la radio de Servicio Público o de las radios no comerciales

controladas políticam ente, que buscan en la audiencia la
confirmación de un consenso y la rentabilidad electoral para sus

patrocinadores“.

Existe una tendencia del modelo tradicional de la radio

pública a utilizar “fuentes legitimadas y reconocidas”. WOLF~62>

recoge esta tendencia, citando afirma que los que detentan el poder

económico y político pueden obtener fácilmente acceso a los

periodistas y son más accesibles para sus declaraciones. Sin
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embargo, los que no tienen el poder es difícil que se conviertan en

fuentes, a no ser que sus acciones produzcan acontecimientos

noticiables por su carácter moral o socialmente negativo.

Para Manfred Jenke(63>, la radio pública debe ir dirigida a

los sectores minoritarios, pero significativos, que buscan una

programación seria:

“La relación de la radio pública con su audiencia potencial es
muy diferente a la de la radio comercial: parte de la idea de que
todo el mundo tiene derecho a esperar algo de ella, a conseguir

algo por su dinero, ya que directa o indirectamente todos
contribuyen a su financiación. Consecuentemente, la estrategia

de programación de la radio pública no pretende ni persigue la
captación del mayor número posible de oyentes durante un

periodo de tiempo máximo, sino que busca ofrecer un servicio o
un mensaje adecuado a quienes reclaman o necesitan un
determinado programa de contenido específico a un cierto
momento”

Para Richard Francis<64>, las grandes organizaciones

públicas tenían y tienen muchas posibilidades a su alcance- a pesar

de su crisis- para llevar a cabo las exigencias de la radio de Servicio

Público <65)

La pregunta fundamental es a cuántas minorías

significativas son necesarias determinar para que llegue el Servicio

de la radio Pública.
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Es evidente que a cuantas más, mejor, siempre en función

de los intereses específicos de los diversos grupos que forman la

sociedad.

Sin embargo, es evidente también que, en España, la

gestión llevada a cabo por la radio pública nos conduce a una oferta

radiofónica que ha dejado de ser complementaria, para

transformarse en competitiva, orientándose en exclusiva por el

criterio de llegar al mayor número de oyentes, durante el mayor

tiempo posible.

Un problema, el de la universalidad -geográfica y de

contenido-, que se ha generalizado y agravado también, salvo

honrosas excepciones, en las radios públicas de otros países

europeos, desde los años ochenta.

“Sirviendo a cuantos más mejor y durante el mayor tiempo

posible a las mayorías y a las minorías significativas, a los que
están cerca y a los que están lejos, a los que ten en educación y
cultura y a quienes carecen de ambas, a los jóvenes y a los
viejos” (66)

La experiencia positiva, en Inglaterra, de la radio pública,

nos hace reflexionar sobre las nuevas circunstancias sociales de la

BBC, que llega a ser mucho más sofisticada en la oferta a sus

diferentes audiencias:
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“(...) a veces estas audiencias vendrán juntas y encontrarán un
programa que les guste o del cual aprendan; otras veces, sus
necesidades acerca de lo que necesitan de la BBC serán

diferentes” <a’>

Lo que sí parece claro es que, en Europa, existen más

similitudes que diferencias entre la radio pública y la privada. Las

emisoras públicas no quieren perder la batalla contra las comerciales

y adoptan constantemente estrategias similares, tanto que hasta

• .el discurso del mercado libre ha extinguido prácticamente el

discurso del servicio público” <68>

En España, tampoco la política de la radio pública ha

logrado separar- como en el caso de la BBC- las aspiraciones de

popularidad en contra de prestigio y de servicio público.

Así, por el contrario, se ha condenado a esta radio de

servicio público a la pérdida de oyentes, inclinados hacia otros

modelos, distintos de los comerciales, que se han “perdido” como

audiencia radiofónica pública. Así, esta política de la radio pública ha

renunciado a millones de oyentes que, o bien han basculado hacia

otros modelos comerciales más espectaculares, o bien ya no son

audiencia de radio.

En nuestro país, y según numerosos estudios sociológicos,

existe una capa de población significativa, aunque no mayoritaria,
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que no encuentra una oferta radiofónica adecuada a sus intereses, y

que podría incrementar ese bajo consumo de radio que se recoge

como media en España.

A estos sectores minoritarios, pero significativo es a d&ndé

debería ir dirigida una programación seria de la radio pública. Entre

la que tendría cabida la información y temas de interés

universitarios.

Deberíamos reconocer como una de las posibles o la única

solución: la ESPECIALIZACION de los contenidos radiofónicos.

4.4.5.1. BBC: ejemplo de radio pública de servicio público.

El futuro de la BBC para el periodo 1997-2007 quedó

definido hace cuatro años, en el Ubro Blanco del Gobierno británico.

Este Libro Blanco no contempla variación significativa en la

estructura, objetivos y financiación de la BBC en cuanto a

organización de radiodifusión y televisión de servicio público.

* Se conservan los dos canales de televisión y los cinco

canales nacionales de radio, el Servicio Mundial de Radio y

de Televisión que se encuentra en plena extensión.
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* Se mantiene la tasa (“licence free”) por tenencia de

aparatos de televisión, como fuente de financiación de BBC,

y la subvención del Foreing Office como fuente de

financiación del Servicio Mundial de Radio.

No obstante, se prevé que en el año 2001 se •revise la

financiación mediante la tasa, aunque no se anticipan mecanismos

alternativos de financiación salvo la deriva de las actividades

comerciales de la BBC.

* En cuanto a los parámetros de actuación. La BBC deberá

seguir desempeñando su función de servicio público, que

se concreta en estas obligaciones:

• Producir y emitir programas que cubran el ámbito

más amplio de intereses, gustos y edades.

• Reflejar en su programación los intereses y las

tradiciones culturales del conjunto del Reino Unido.

• Actuar como mecenas de iniciativas en el terreno

de las artes, particularmente las escénicas.

• Reflejar la identidad nacional del Reino Unido.
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• Mantener la independencia en las decisiones

editoriales.

• Sujetarse al principio de responsabilidad ante el

Parlamento y a los derechos de los consumidores y

usuarios de servicios públicos.
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Hemos señalado insistentemente que la radiodifusión es

insustituible como medio de comunicación de masas: su alcance es

prácticamente ilimitado, y su proliferación a través de grandes y

pequeñas emisoras, muy extensa. La producción en serie del

transistor, al que tienen acceso amplios sectores de la población

mundial, otorgan a la radiofonía otra innegable ventaja sobre los

medios restantes. Su capacidad de cobertura es la que precisamente

mayor atención recibe en el ámbito de la comunicación social: la

radio está al alcance de todos, alfabetos y analfabetos, poblaciones

urbanas y rurales, países desarrollados y subdesarrollados. Por

consiguiente su influencia es considerable, y lo seguirá siendo en

especial en aquellos conglomerados sociales que no tienen acceso a

otros medios de comunicación.

La radio, en nuestro país, siempre ha sido un instrumento de

comunicación inmediata, superconsolidada cuando no existía la
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televisión; que vivió una etapa con el nacimiento de ésta, en que

dejó de serlo, para recuperarlo poco después como consecuencia de

determinados acontecimientos políticos, “la noche de los transistores

largos” durante el intento de Golpe de Estado del 23-F, cuando volvió

a ser considerada como uno de los medios de opinión y

comunicación más importantes. A partir de aquí, comenzaron a subir

los precios de las estrellas de la radio y a proliferar las tertulias que

reúnen a un grupo de invitados para charlar sobre la actualidad

política de nuestro pais.

Sin embargo, hay que señalar que la política llevada a cabo

por la radio convencional en España le ha condenado a una paulatina

pérdida de oyentes, inclinados hacia otros modelos, o hacia las

radios fórmula<1).

Otros oyentes, que no han visto cumplida su demanda de

servicio público, se han “perdido” como audiencia radiofónica

pública<2~. Una programación radiofónica que ha renunciado a

millones de oyentes que, o bien han basculado hacia otros tipos

comerciales más espectaculares, o bien ya no son audiencia de

radio.

Sin embargo, la radio se ha mantenido a pesar de un sinfín

de predicciones que presuponían su desaparición. Si no ha

Página 347



LA RADIO EN ESPAÑA

sucumbido a la televisión, tampoco lo hará ahora, cuando ante el

arribo de la era telemática logra colocarse en la contienda para

figurar, con sus añejas virtudes y sus nuevos papeles en el ámbito

de los medios de comunicación del futuro.

Así también lo cree BASSETS (3) cuando señala que:

(...) frente a la manipulación y dominación de los grandes

medios, frente a la complejidad de las grandes cadenas de

televisión, a los alt/simas costos de tecnologias duras, sólo cabe
oponer la modesta, pero eficaz e incordiante alternativa de los

pequeños y sencillos medios que son las radios locales, baratas
y accesibles a todos, escurridizas al poder y susceptibles de
acciones eficaces y puntuales en todos las terrenos: político,

naturalmente, pero también cultural, sexual y familiar”.
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5S1.PREPARATIVOS ESTRUCTURALES

.

PROGRAMÁTICOS Y DE AUDIENCIA

RADIOFÓNICA HACIA UN NUEVO MODELO DE

COMUNICACIÓN SOCIAL EN ESPAÑA

Ya en el período 1988-1990, la radio asistió a la

promulgación de una serie de leyes y normas que irían componiendo

un nuevo modelo de radiodifusión español.

Se produjo una tendencia a la concentración de emisoras

que afectó tanto a la radio pública como a la privada.

Una primera causa de esta transformación, la trajo la Ley

de Ordenación de las Telecomunicaciones (LOT), de diciembre de

1987, que establece el marco global de la radio y su gestión<4>. Más

tarde, en febrero de 1989, se acometería el Plan Técnico Nacional de

Frecuencia Modulada,~5~ y con él la adjudicación de nuevas emisoras

de FM a las cadenas comerciales<6~ ya establecidas, y a la radio

pública.

Poco después, aparece otra ley, la de Organización y

Control de las Emisoras Municipales, 11/1991 de 8 de abril, que

completaría el marco legal para contextualizar la fusión.
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Según la Ley de Ordenación de Telecomunicaciones (LOT),

el Estado y sus Entes Públicos se reservaban el derecho de

explotación directa de los servicios de radio en Onda Corta y Onda

Larga. Asimismo, los servicios de Onda Media podían explotarse en

concurrencia, por gestión directa del Estado o por gestión indirecta,

mediante concesiones administrativas. Lo mismo ocurría con los

servicios de Frecuencia Modulada, en ondas métricas, que se podían

explotar, directamente por las administraciones públicas y entes

públicos o, de manera indirecta, mediante la concesión

administrativa a personas físicas y lurídicas.

Esta Ley despertó múltiples críticas<7~ por parte de

Federación Española de Radios Libres y Asociación de Empresas de

Radiodifusión, quienes aseguraban que sólo beneficiaría a las

grandes cadenas “previamente establecidas” así como de la

Asociación Española de Radiodifusión Privada (AERP), que centraba

su crítica en “la primacía que se daba al sector público”.

En cuanto al Plan Técnico Nacional de la F.M41989), se

recog lan cuatro modelos de radiodifusión

:

1. Radio dependiente del Estado,

2. gestionada por las Comunidades Autónomas,

3. radiQdifusión municipal

4. y las emisiones de gestión directa y privada.
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Una vez realizado el concurso público para las emisoras de

FM, derivado del Plan Técnico Nacional, nos dice ORTIZ SOBRINO <8>:

“El reparto vino a reforzar a las cadenas privadas ya

establecidas, cuya cotertura se vio notablemente mejorada. La

radio pública también amplió su presencia nacional, tanto en los
canales de programación de Radio Nacional de España (RNE)

como en las distintas cadenas autonómicas. Del mismo modo, la

radio municipal obtuvo un impulso en las áreas de comunicación

social”.

Sin embargo, también esta ley despertó importantes

polémicas sobre todo desde la AERP (Asociación Española de

Radiodifusión Privada). Una campaña de presión- nos decía el

Director del informe de Fundesco, DÍAZ NOSTY<9~- con una doble

finalidad:

• poner en guardia a la Administración frente al fenómeno

social de las radios libres y piratas,

• y al mismo tiempo, denunciar las pretensiones del

Estado de tener mayor presencia en las ondas.

En cuanto a la última ley, la de Organización y Control de

las Emisoras Municipales, la Administración justificaba la instalación

de emisoras en las zonas del territorio nacional, en su cobertura

radiofónica de carácter local.
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Las criticas mayores a esta ley surgieron de su doble

sistema de financiación, desde los presupuestos locales y la

publicidad/’0>

Sin embargo, no todo son críticas, ROSA FRANQUET<”>

hace la defensa de esta ley:

“La mayoría de las estaciones municipales se encuentran

ubicadas en poblaciones pequeñas y poco rentables para las

estrategias empresariales, que buscan la máxima concentración
de población, lo que descarta de entrada una lucha desaforada

por conseguir parte del pastel publicitano”

Como indicábamos anteriormente, en la radio privada

también se inicia una tendencia hacia la concentración a partir de

finales de la década de los ochenta. De estos movimientos

empresariales se creen emisoras como:

• Cadena Ibérica <12), que comienza sus emisiones en septiembre

de 1988, con cinco horas de programación en cadena<’3> y la emisión

de servicios informativos.

• Radio 80 es una de las primeras cadenas que surgen por las

concesiones de FM de estos años. Será absorbida por Antena 3 y

luego adquirida por el Grupo Prisa años después.
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ORTIZ SOBRINO~’4> nos sigue explicando que, en los años

siguientes, la tendencia seguiría con la adquisición por parte de la

Cadena Cope del 50% de la Cadena 13. La ONCE adquiriría la

Cadena Rato, formando una cadena de ámbito nacional con el

indicativo Onda Cero; el Grupo PRISA sería propietario de la mayoría

de las acciones de la Cadena Ser, Radio Minuto, etc.

Esta estrategia del sector empresarial, de concentración de

emisoras, que acaba incluso con la tendencia de las cadenas de radio

a integrarse en grupos multimedia, vino acompañada de una

incipiente conversión de su infraestructura tecnológica. Se iniciaría

en la Cadena SER, el 22 de septiembre de 1988, con la distribución

de programas vía satélite con sonido digital.

Todo esto produce todo un cambio de actitud<’5> de las

empresas radiofónicas al apostar por la modernización de sus

infraestructuras.

Mientras tanto, se de desprende del Estudio General de

Audiencia, los oyentes de radio experimentaban un continuo

descenso~16> y se producía un trasvase de oyentes de la Onda Media

a la Frecuencia Modulada.
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Las estimaciones sobre la pérdida de oyentes desde 1982

hasta 1988 se cifraban en casi nueve puntos porcentuales, lo que

equivalía a que uno de cada siete oyentes había dejado de serlo.<’7>

GARCÍA MATILLA<’8> en su análisis sobre la pérdida de

audiencia de radio de la Onda Media, durante este mismo período

(1982-1988), la califica de espectacular y preocupante por el

envejecimiento de la audiencia que seguía las emisiones de AM.

En ese mismo año, 1988, se señalaba también el

estancamiento de la audiencia de la FM.<19>

En cuanto a la programación radiofónica, se mantuvo

invariable a pesar del descenso del número dé oyentes. Los

informativos de primera hora, los programas magazines de mañana

y tarde, los deportivos y los informativos de noche fueron el modelo

de programación de la radio española<20> de los últimos años de la

década de los ochenta. Sin olvidar aquí otro rasgo que sigue

perdurando hoy, la contratación de estrellas o grandes

comunicadores con audiencia propia.

Por su parte, la única alternativa a la programación de la

radio convencional era la FM, que se contentaba con una

programación musical, con estructura de radio fórmula.
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GARCÍA MATILLA<21> destaca como una de las primeras

tentativas de nueva programación, en esta época, 1988, la que

ofrece la Cadena Ser en su objetivo de captar un público más joven

y con un nivel cultural superior al habitual en esta cadena, en la

franja horaria de tarde y fines de semana por la mañana.

Otros intentos de novedad en la programación lo marcan

las grandes cadenas nacionales- RNE, la SER, Antena 3 y la COPE-

con el refuerzo de los programas informativos y la inclusión en ellos

del reportaje en directo.<22~

También hay algunas iniciativas,

programaciones especializadas como es el caso de:

en cuanto a

• Radio Salud, en Barcelona.

• Radio 2, en RNE, de música clásica

• Radiolé, de música española, en Madrid

atención a losCEBRIÁN HERREROS<23> critica la falta de

públicos minoritarios, por parte de la radio pública:

“... que en lugar de esforzarse por atender a otras

audiencias y ofrecer otros contenidos, prefirió, entonces,

concurrir con las mismas estrategias que las radios

comerciales, con grave detrimento de sus funciones de

servicio a todos los públicos, mayoritarios o minoritarios”
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En líneas generales, y ante esta falta de nueva

programación, los expertos<24> -han coincidido en afirmar que la radio

española no supo adaptarse a la demanda impuesta por su

audiencia:

“La radio española, que en los años de la transición fue uno de

los motores fundamentales del cambio socia 1, no ha sabido
adaptarse a los gustos de la audiencia que ella misma

contribuyó a transforman La instancia de radio convencional en
dar “más de lo mismo a las mismas horas” ha agotado las

fórmulas que dieron juego en el pasado y ha propiciado el éxito

como alternativa de las baratísimas radios-tocadiscos” <25)

Dentro del sector televisivo, en 1989, se crean los cuatro

nuevos canales de televisión autonómica, cuando el modelo público

ya ha entrado en crisis.

En 1990, se produce completamente la quiebra del

monopolio televisivo de TVE<26> con el nacimiento de los tres

primeros canales de televisión privada.<27~ No obstante, la televisión

privada había visto frustrada una de sus iniciativas: Canal 10, que

comenzó sus emisiones en 1988 suspendiéndolas en agosto de ese

mismo año. Otros proyectos como el video comunitario o la

televisión por satélite, contaron asimismo con un importante

desarrollo durante el período 1988-90.
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5.1.1. La audiencia se Fragmenta.

El comienzo del año 1990 y con él el de una nueva década,

supone un cambio importante en el panorama de los medios

audiovisuales en España. Las primeras televisiones privadas suponen

un paso, el más importante, hacia una fragmentación cada vez

mayor de la audiencia9S>

De este modo, con la mayor oferta, no sólo televisiva sino

también radiofónica, la audiencia no crece pero sí se divide en

fragmentos que, en el caso de la radio, busca la información más

cercana a sus intereses y a su localidad.

Para MADINAVEITIA<29> existen dos procesos que influyen

en los datos de audiencia y que son cercanos en el tiempo. Por una

parte, la multiplicación de canales de televisión que en poco tiempo

han pasado de dos a trece, sin contar las televisiones locales. Y por

otra, el uso generalizado del audímetro que conlíeva un manejo más

minucioso en la medición de la audiencia.

“En estos momentos, marzo de 1991, con una cobertura de las

televisiones privadas que supera el 60 por ciento de la

población, la distribución del tiempo medio de audiencia sitúa a
TVE sólo ligeramente por encima del 60% (60’5, con un

46,2% para TVE1 y un 14’3 para 71/2), a las televisiones

autonómicas por encima del 15% (15’6% conjunto para el total

nacional), mientras que las televisiones privadas, que se han
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desarrollado a un ritmo más rápido del previsto, alcanzan ya un
23’S por ciento, del que 13’9 corresponde a Tele 5 y 8’8% a

Antena 3”.

Madinaveitia considera que esta mayor competencia no

lleva consigo ningún proyecto programático diferente, ni mayor

calidad de programación por parte de las cadenas privadas. Caso

semejante a lo que ocurre en radio. Su lucha tiene como fin la mejor

explotación comercial del medio.

En lo que respecta al análisis de audiencia radiofónica,

Madinaveitia observa un ligero descenso en los oyentes de radio, con

mayor incidencia en los de onda media.

Sin embargo, en todas estas deducciones, va más lejos,

(quizá por estar más cercano a nuestro tiempo real) MÉNDEZ

RODRÍGUEZ<30~ quien afirma con toda rotundidad que la medición de

audiencia se ha convertido, en estos últimos años, en el fin de sí

misma.

Este mismo autor seliala que “la estructura sobre la que

descansa el sistema de comunicación social en España ha

propiciado.., la ascensión de la audiencia al punto más alto de la

escala de una jerarquía de valores donde lo cuantitativo prima

absolutamente sobre lo cualitativo, donde la audiencia deja de

ser la consecuencia natural de los contenidos para con vertirse

en el valor máximo del sistema...
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El Méndez Rodríguez puntualiza que el fenómeno de

debate entre ser medio público o privado ha dejado de tener validez

sobre la base de un nuevo concepto entre medio comercial y no

comercial. La audiencia se convierte de esta forma en un elemento

crítico no sólo en lo que respecta a la viabilidad o supervivencia de la

empresa de comunicación, sino como la mejor “garantía de

independencia (económica)”, porque la publicidad constituye la

principal o únicatuente de ingresos con los que cuenta.

De este modo, según sigue diciéndonos Méndez Rodríguez,

los medios se convierten en noticia permanente de los medios, y,

en el centro neurálgico de la noticia, el número mágico, la

audiencia”.

GILLES MULTIGNER~31~ enumera los principales factores

que, a su juicio, han contribuido a la notoriedad de este tipo de

investigación socio-económica en nuestro país:

• el desarrollo de la tecnología, los progresos del cable y del

satélite, el aumento de canales, la desreglamentación-

privatización, la encarnizada y, a menudo, desmedida

competencia para conquistar parcelas de mercado...”.

Asimismo, HERREROS ARCONADA(32>, observa cómo los

medios-impresos o audiovisuales- desarrollan campañas de

autopublicidad con el único objetivo de ayudarse a incrementar o
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mantener sus respectivas audiencias, por medio de la comunicación

de sus éxitos y el fracaso de todos los demás y concibe los medios

de comunicación, desde una perspectiva económica, como:

(...) empresas productoras y comercializadoras de mensajes

dedicados a la información y al entretenimiento...

Empresas que -para Herreros Arconada- prestan sus servicios

de acuerdo can las leyes de mercado.

Según HERREROS ARCONADA, los problemas de interés

sobre las audiencias, para la publicidad, se centran en su

cuantificación, en la forma de exposición al medio de los individuos

que las componen y su cualificación. (En estas características

difieren de los llamados estudios científicos o académicos).

“Al permanecer la audiencia potencial española prácticamente
estable, el aumento espectacular de las cadenas de televisión ha

originado que el problema consista en atraer hacia sus
programas fragmentos significativos de esa audiencia

potencial para ofrecérselos al anunciante y esperar a que

éste los encuentre beneficiosos... ‘t (33)

Es por lo que, para este autor, el éxito del negocio

televisivo no es más que el logro y el mantenimiento de audiencias

significativas para los agentes publicitarios.
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Sin embargo, el bombardeo e interrupciones de spots

publicitarios están creando en la audiencia una saturación que puede

perjudicar- según Herreros Arconada- no sólo a la publicidad sino a

la propia cadena o emisora de radio o televisión.

Por otra parte, la defensa de todo esto lo determina el

hecho de que la captación de audiencia, para la empresa publicitaria,

obliga al medio audiovisual a programar aquello que la audiencia

quiere o demanda.

54.2. ¿Cómo es la sociedad española en esta década?

A través de diversos estudios realizados a la sociedad

española, a principios de la década de los noventa<34>, se concibe

como una sociedad asentada, equilibrada, pero pasiva y rutinaria.

Tiene dificultades de comunicación, en proceso de fragmentación

social, y sus sectores más dinámicos se muestran retraídos y

aislados.

Se la define como una sociedad débil, desapasionada, poco

participativa- politicamente hablando-, localista, más dinámica en la

vida privada y familiar, y menos religiosa. Globalmente, es se

muestra homogénea en lo social y heterogénea, en lo privado.
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Aparece en ella una adaptación intergeneracional, donde

padres e hijos comparten las mismas normas sociales.

En cuanto al tema que más nos preocupa, la radio,

podemos decir que la mayor parte de los oyentes reside en ciudades

de menos de 200.000 habitantes (el 66%), frente a los que residen

en poblaciones de más de doscientas mil personas (34%). En lo

referente a gustos, la mayoría prefiere los informativos (620/o),

seguidos de los que escuchan las tertulias (3i~/o) y los programas

deportivos (210/o).
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5.2. PANORAMA ACTUAL DE LOS MEDIOS DE

COMUNICACIÓN EN ESPAÑA

.

Comenzamos este epígrafe planteándonos dos objetivos

fundamentales para situar el medio radiofónico en estos momentos,

en nuestro país. Por una parte nos interesa conocer la distribución de

los medios de comunicación y analizar las últimas tendencias.

En cuanto al primero, se está produciendo la preparada

concentración de medios de comunicación, a través de vínculos

accionariales, alianzas y plataformas que podrían confluir en dos

posiciones dominantes.

Si observamos el ámbito internacional, podemos destacar el

gran tamaño de los grupos norteamericanos ( Time Warner, News

Corporation, etc), frente a los europeos (Pearson, Navas, Mediaset,

Bertelsmann o Kirch). En cuanto a estos últimos, comprobamos que

los mismos grupos están presentes en casi todos los países,

estableciendo alianzas entre ellos como control del mercado europeo

y freno de la llegada de los macrogrupos norteamericanos.<35>

En España, este movimiento de concentración de los

medios (36) lo protagonizan los tres grandes grupos privados (Prisa,
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Correo y Zeta) y el cuarto grupo de titularidad pública (RTVE, la

agencia de noticias EFE, las televisiones y radios autonómicas y

locales). Pero también las compañías de telecomunicaciones

(Telefónica, Retevisión), las eléctricas (Endesa, Unión Penosa,

Iberdrola), las constructoras y la gran banca. Todas ellas concurren

en el nuevo escenario de los medios de comunicación.

Nos preocupa el fenómeno de concentración de medios

porque éste provoca un cambio en la concepción de la información,

que ha pasado de ser considerada como libertad de expresión a otro

estado, donde los contenidos dependen de la interacción de los

medios.<37>

También queremos señalar el nuevo diseño de estrategia

de expansión hacia el exterior, provocado por el limitado mercado

demográfico, dirigido fundamentalmente a Latinoamérica, donde no

existen barreras lingúisticas ni culturales.

Con relación al segundo punto planteado sobre las últimas

tendencias tecnológicas, es necesario referirse a la digitalización, ya

que la transformación de los sistemas analógicos en digitales ha sido

la característica de la evolución tecnológica dominante en el sector

de las telecomunicaciones durante esta década.
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El proceso de digitalización está afectando profundamente a

los sectores de telecomunicaciones, informática y medios de

comunicación, que requieren de grandes inversiones- imposibles de

realizar en una mediana empresa de comunicación-, lo que

intensifica los acuerdos, alianzas y fusiones empresariales.

Esta digitalización de los medios también supondrá una

mayor diferenciación de los contenidos de las cadenas y sus

extensiones temáticas, con espacios de exclusividad derivados de la

producción especializada y la compra de derechos de emisión.

Además se está produciendo un desplazamiento desde un

sistema donde lo que prima es el derecho a la información, a otro de

carácter mercantil, donde la libertad de expresión se sujeta a

finalidades e intereses ajenos. Una actualidad informativa cuyos

contenidos se mueven por la interacción de la propiedad de los

medios, los anunciantes, los socios financieros, etc.

En cuanto al análisis realizado por actividades<38> diremos

que se han ido creando, desde hace más de un lustro, tres grandes

cadenas, además de la pública, que se adscriben o pertenecen a los

principales diarios nacionales y regionales, las cadenas privadas de

televisión y un importante sector de radiodifusión, que albergan
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bajo sus estructuras empresariales el 75% del sistema de medios,

nos referimos al: Grupo Prisa, Correo y Zeta.

Otros grupos de comunicación lo forman el de Recoletos,

Planeta, Prensa~ Española, Prensa Ibérica, Unidad Editorial, Grupo•

Godó, Voz, G+J y Grupo Negocio.

Se revela también un cambio sociológico en los hábitos de

consumo, con una pérdida de audiencia de las programaciones

convencionales a favor de las programaciones fórmula, de

contenidos musicales.

Finalmente, en cuanto al fenómeno de Internet, asistimos a

una expansión del número de usuarios y a una cada vez mayor

presencia a los medios de comunicación en Internet, uno de los

protagonistas de la convergencia tecnológica que puede ofrecer gran

multitud de servicios, porque nacen directamente en la red otras

muchas iniciativas de comunicación, formuladas generalmente como

vehículos de información especializada, sin el paso previo por la

impresión en papel o el empleo de otro soporte.

5.2.1. Especial incidencia en la radio espaiioia actual.

La radio en España es un fenómeno muy distinto al que se

concibe en el resto del mundo. Sus razones son diversas, como su
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nivel de audiencia que alcanza, en 1997, en nuestro país, casi veinte

millones de oyentes, cifra muy superior al resto de países. Además

se trata de un medio generador de opinión (baste el ejemplo de las

numerosas tertulias radiofónicas), en su programación convencional,

caso distinto de otros países- como Estados Unidos- donde sólo se

conocen las radios fórmula.

En una conferencia (“La experiencia vivida de un

constructor de medios de comunicación”), que Jesús de Polanco

pronuncia en la Universidad vallisoletana, el 3 de noviembre de

1999, el presidente del grupo PRISA expresa que los medios de

comunicación son hoy en día “el territorio elegido para la batalla

política”. La conferencia se centró en el papel jugado por los medios

de comunicación en la creación de lo que denomino “la musculatura

social del Estado”. Para Polanco esa musculatura se potencia

“debatiendo, sabiendo equivocarse y opinando~~!39>

En los últimos años, la radiodifusión comercial se ha ido

redefiniendo en España sobre la base de criterios políticos, como son

los derivados del reparto del espacio radioeléctrico, y de la actividad

empresarial mediante la compra de licencias o la asociación con

minifundios emisores.

Página 367



LA RADIO EN ESPAÑA

El de septiembre de 1997, el Consejo de ministros aprueba

el Real Decreto por el que conceden 350 nuevas frecuencias de FM

(40) para emisoras privadas con el fin de “hacer llevar a la sociedad

española una oferta plural y equilibrada de servicios de radiodifusión

privada, con niveles de cobertura potencial análogos para todas las

cadenas de emisoras, en el ámbito autonómico y nacional” (41) -

Es el Nuevo Plan de— Frecuencias Moduladas, que

incrementa el número de frecuencias para gestión- indirecta de

emisoras dentro del Plan Técnico Nacional de Radiodifusión sonora

en ondas métricas con modulación de frecuencia, del Real Decreto

169/1989, de 10 de febrero.

Este Plan, según su objetivo y por demanda expresa de las

distintas Comunidades Autónomas, pretende remediar los

fenómenos de concentración de emisoras que podrían ocasionar un

desequilibrio en los niveles de cobertura alcanzados por las grandes

cadenas nacionales.

De todo esto se ha generado las tres grandes cadenas,

además de la pública, desdobladas en programaciones

convencionales y fórmula, con implantación nacional y claro

predominio del mercado:
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Al UNIÓN RADIO-PRISA

Las distintas áreas de servicios de la SER y de Antena 3

Radio, gestionadas por la sociedad Unión Radio, en la que están

integradas 316 emisoras (266 de FM y 50 de Onda Media)

La SER, propiedad del Grupo Prisa en un 1000/o, quien

también posee un 80% de Unión Radio (el otro 200/o es del Grupo

Godó y Paltrieva); el 49% de Antena 3 Radio y las siguientes Radios

Fórmula: 40 Principales, Cadena Dial, M-80, Sinfo Radio y Radio

Minuto, además de Radiolé.

Cuenta con seis programaciones diferentes:

• SER convencional (148 emisoras), con cobertura total del 9S~/o.

Es la red de emisoras con programación en cadena con mayor

seguimiento de oyentes.

• 40 Principales fórmula (66 emisoras, el 86,6%)

• CADENA DML fórmula (78 emisoras, 79,3~/o)

• M-80 fórmula (32 emisoras, 69,1%)

• RADIOLÉ fórmula (15 emisoras, 32,10/o)

• SINFO RADIO Antena 3, fórmula (8 emisoras, 42,10/o)

• SER mixta (28 emisoras, 24,30/o)
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B/ COPE-CONFERENCIA EPISCOPAL

La Cope tiene una cadena de radio convencional y Cadena

100 como radio fórmula. Dispone de 155 emisoras, de las que 112

son de FM y 43 de Onda Media.

Es propiedad de la Iglesia Católica en un 74,02%, que se

encuentra distribuido entre la Conferencia Episcopal (4?,320/o), la

Diócesis (22,47%), los Jesuitas (2,62%) y los Dominicos (1,610/o). El

resto se encuentra repartido entre pequeños accionistas, como José

María García o Luis Herrero, que poseen un 5%; empleados, un 1v/o;

Autocartera 5%; Torreal, un 30/o; Caja Sur, un 50/o; Diario de

Navarra, un 5%; y el Estado, con el 2% restante. (Fuente: Informe

Anual de la Comunicación 1997-98)

En 1998, adquirió unos beneficios brutos de casi dos mil

millones de pesetas y unos netos de 1.387 millones. Lo que supone

un crecimiento de un 70% respecto al año anterior.

C/ ONDA CERO-TELEFÓNICA

Pertenece al Grupo Once y, recientemente, ha sido

adquirida por Telefónica. Telefónica ha adquirido las 182 emisoras de

radio de Onda Cero (el 100% de Uniprex), propiedad de la Once. El

periodista Luis del Olmo también es dueño de otras 16 cadenas.
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De esas 182 emisoras, 174 son de FM y 8 de AM. Posee la

cadena convencional, Radio Voz, y dos radios fórmula: Onda .10 y

Onda Melodía, que forman una nueva cadena musical, EUROPA FM.

Con un total de más de doscientos postes emisores, son el segundo

grupo empresarial del sector de la radio en Espana.

En cuanto a su actual resultado, la cadena Onda Cero

también ha reducido su déficit durante el ejercicio 98 a 245 millones

de pesetas, inferior a las pérdidas de 1997 (720 millones).

DI RNE-ESTADO

Forma parte del Ente RTVE, de propiedad pública. Es la

cadena de radiodifusión sonora con mayor cobertura de España.
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E/ OTROS GRUPOS DE RADIO

1. Gruno Voz, que controlaba Radio Voz, con 51 emisoras y una

posición estratégica en Galicia, hasta que Telefónica compró 28

emisoras en mayo de 1999, con el acuerdo además de asociarse con

otras 23 emisoras del Grupo Onda Cero durante diez años.

2. Prensa Española de radio, Sociedad bajo la que se desarrollará el

proyecto de Radio del Grupo Prensa Española, una vez finalizado el

proceso de adjudicación de licencias de emisoras de FM que se puso

en marcha en septiembre de 1997.

3. Radio Esnaña, que cuenta con la presencia en su capital de la

empresa editora del Diario de Burgos (25%), de dos empresas

constructoras valencianas (Inversiones Cañete y Construcciones

Guadalmediana), que poseen otro 250/o, como Luis María Ansón (el

restante 25%).

Radio España cuenta con una quincena de emisoras propias

de FM una estación de Onda Media, en Madrid. Recientemente,

Tabacalera, a través de su filial Urex Inversiones, ha comprado el

50/o de Radio España, y ha adquirido el compromiso de tomar otro

160/o de Ansón.
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5.2.1.1. Los oyentes de radio. (42)

Comenzaremos destacando la singularidad de la audiencia

española de radio, que- se caracteriza por permanecer fiel a una

emisora fija.

Sin embargo, en los últimos años, además de los ya

comentados cambios de propiedad de las emisoras, también se

producen transformaciones relativas al hábito de consumo

radiofónico:

• Se aprecia una pérdida de audiencia en las programaciones

convencionales, a favor de la fórmula, determinadas por contenidos

musicales, que inician ciertos grados de tematización.

• Por cadenas, Cadena Ser sigue manteniendo su liderazgo de

audiencia en la radio española. Según este último EGM referido al

primer trimestre de 1999, SER (43) con 4.109.000 oyentes aventaja

a su seguidora Cadena COPE (2.845.000) en más de un millón de

oyentes. RAJE es la tercera, con 2.129.000 oyentes, y Onda Cero

figura en cuarto lugar (1.965.000).

• Si nos referimos a radiofórmulas, la primera es 40 Principales con

2.514.000 oyentes diarios. El segundo puesto lo ocupa Cadena Dial

(1736.000), seguida por Cadena 100 (931.000), M-80 (768.000),

Radiolé (490.000), Radio 3 (302.000) y Onda 10 (117.000 oyentes).
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• En cuanto a lós resultados, las grandes cadenas comerciales

incrementaron sus resultados con un elevado crecimiento de la

inversión publicitaria en radio.

5.2.1.2. Evolución de la audiencia radiofónica a lo largo de la

década de los noventa.

Comentamos los datos que nos ofrece el “Marco General de

los medios en España, 1999”, en un análisis evolutivo de la audiencia

radiofónica, desde finales de los ochenta (1988, para señalar una

década) hasta 1998 (que disponemos de datos generales del año

natural, completo).

Así, encontramos los siguientes puntos a tener en cuenta,

que han sido cotejados en el apartado 5.2.2.1., en sus distintas

TABLAS Y GRÁFICOS:

• El año 1996_como el mejor año para la radio. Su cuota de

audiencia alcanza el punto más alto de la década, el 56,60/o de

oyentes diarios. Un año después, perdía más de cuatrocientos mil

oyentes, también diarios, y en el último año cotejado, 1998, los

datos dan continuidad a la caída de la audiencia (el 53,5 0/o). Último
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dato que, si aún se compara con el año 1982 representa una pérdida

de 9 puntos.

• Si observamos la evolución del tiempo de consumo diario de

radio, desde 1991 hasta 1998, la cifra total de minutos de escucha

radiofónica disminuye, pero en lo que respecta a la radio

convencional no a la fórmula que se mantiene casi estable en

cuarenta minutos diarios.

• Según el tipo de emisión, La programación convencional

retrocede frente a la radio fórmula, que aumenta más de ocho

puntos desde 1986.

• En cuanto al tipo de onda, se sigue produciendo el claro

predomino de la FM en detrimento de la AM. El año que inicia la

década, 1990, poseía el 17,8 de oyentes diarios (casi tres puntos por

debajo del año anterior), mientras que las emisoras de frecuencia

modulada, contaban con el 35,70/o del total de audiencia de radio.

Estas cifras fueron ampliándose en FM hasta un 42,6 en 1998,

mientras aún disminuían más en onda media, que sólo alcanza

ese mismo año, el porcentaje del 12,8% en un total de audiencia

radiofónica diaria.

• Si nos referimos a la evolución de la audiencia acumulada dentro

de las distintas emisoras de radio, tanto generalistas como fórmulas,

desde 1991 a 1998, podemos señalar las siguientes características:
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Dentro de las radios convencionales

:

• Cadena SER representa un claro primer puesto en toda esta

década.

• El segundo puesto, muy por debajo del número uno, es hasta

1993 para Cadena COPE o RNE, pero es a partir de este año

cuando prevalece la Cadena de Ondas Populares.

• Por su parte, Radio Nacional de España, en tercer o cuarto

lugar del ranking de emisoras, va perdiendo audiencia de forma

continuada desde 1991 a 1998, en más de dos puntos.

• A estos primeros puestos les siguen otras emisoras como Onda

Cero (a muy pocos puntos de diferencia con RNE), y ya más lejos

Catalunya Radio, Sur Radio, Radio Voz, Radio Euskadi, Radio

Galega o Radio España, entre otras.

Según las radios fórmula

:

• Cadena SER también muestra su primacía, manteniendo a la

cabeza su C40, y su Dial. Les siguen la radio fórmula de la COPE,

C100. En lugares posteriores nos encontramos también con M80,

Radio Olé o Radio 3, de RNE.

• Es curioso observar, y a nosotros nos interesa especialmente,

cómo Radio 5-Todo Noticias, es la única radio de información que
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ocupa el cuarto lugar de una audiencia que 0pta por la emisión

musical, y además se mantiene a muy poca distancia de su

antecesora. La otra radio pública de información, Catalunya

Informació, ocupa el décimo segundo lugar del ranking, por

debajo de la otra emisora de servicio público, de RNE, nos

referimos a Radio Clásica.

• Ahora, si queremos conocer la evolución de la radio, de ámbito

nacional, según los grupos y cadenas y con relación al número de

oyentes desde 1990 hasta 1997, con análisis comparativo entre

varios períodos, podemos curiosear la tabla número 5, de

elaboración propia a partir del Informe Anual de la Comunicación.

1997-98.

5.2.1.3. Datos actuales de audiencia.

En páginas posteriores, y a través de tablas y gráficos

elaborados a partir de los cuadros presentados en el “Marco General

de los Medios en España. 1999”, recogemos- en el siguiente epígrafe

5.2.2.- la situación actual de la radio española, 1998, desde varias

perspectivas:

1. El consumo de la radio, según sexos, que demuestra que el

varón oye más la radio (casi alcanza un porcentaje del 600/o ) frente
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a la mujer que cubre sólo el cincuenta por ciento de la población

total española.

2. También sobre el total de población, pero en esta ocasión

según el tamaño de hábitat, observamos en el gráfico 2, el

porcentaje de audiencia radiofónica es superior en poblaciones entre

doscientos y un millón de habitantes.

3. Para el análisis del consumo de radio, con relación a la edad de

la audiencia, figuran en los primeros lugares los jóvenes de 20 a 34

años y más adultos de 34 a 44 años, según aparece en el mismo

apartado y en el gráfico 3. Según la clase social los oyentes

españoles pertenecen a la clase alta, media-alta y media-media, por

ese orden.

4. Si comparamos el consumo diario de radio, por Comunidades

Autónomas, de la TABLA 6, el País Vasco ocupa la primera posición

seguido por Asturias, Navarra, Cantabria, Cataluña y León. Los

menos oyentes son los de la Comunidad de Castilla-la Mancha. Y,

como dato curioso, decir, por ejemplo, que Madrid tiene un promedio

idéntico a la Comunidad galega. Si nuestro estudio se refiere al

promedio de tiempo de escucha diaria de radio, los primeros lugares

los ocupan Asturias, Cataluña, la Comunidad Valenciana, Navarra, el

País Vasco y Murcia. Los últimos, en el ranking son Baleares y

- Castilla-La Mancha. De todo este estudio, deducimos que los no
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amantes de radio tampoco “malgastan” los minutos ante ningún

programa, ni siquiera deportivo.

5. En cuanto al tipo de programación más o menos requerida por

la audiencia, radio convencional o radio fórmula, presentamos dos

“quesitos” de participación de cadenas.

6. Por último, presentamos un cuadro general del año estudiado,

1998, donde se juntan los datos de los perfiles de audiencia

radiofónica y se comprueba, por ejemplo, que la persona que NO

TRABAJA escucha menos la radio que quien lo hace (o por lo menos,

figura que cobra por hacerlo).

En él se comprueba que el medio televisivo, en relación con

la radio, es consumido, por igual, por hombres y mujeres. No ocurre

lo mismo con la prensa y la radio que encuentran su audiencia en el

sexo masculino más que en el femenino.
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5.2.2. Cuadros de estudio de audiencia radiofónica.

5.2.2.1. Tablas de audiencia radiofónica, a lo largo de la

década de los noventa.

TABLA 1. Evolución de Audiencia Radiofónica en España (1986-

1998)

ANOS

1986

UNIVERSO TOTAL RADIO
O

OM

26,5

F

FM

33,2

CONVENCIONAL FÓRMULA

28918 55,3 43,9 16
1987 28918 64,7 23,6 34,6 39,8 19,3

1988 30050 53 21,5 34,6 38,4 19
1989 31310 53 20,5 35,7 37,8 19,8
1990 31575 50,5 17,8 35,9 34,6 20,5

1991 32000 52,2 17,9 37,7 35,8 21,1

1992 32000 52,4 16,5 39,4 35,7 21,1

1993 32000 52,9 18,2 38,5 37,3 19,9
1994 32332 55,4 18 41,1 36,1 24,8

1995 33576 56,5 17,9 42,3 38,7 23,7

1996 33794 56,6 16,5 43,2 36,3 24,3
1997 33984 55 14,9 42,7 34,2 24,4
1998 34132 53,5 12,8 42,6 32,2

——
24,6

Fuente: “Audiencia General de Medios”, Madrid, 1999.
Investigación de los Medios de Comunicación, AIMC.

Asociación para la
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TABLA 2. CONSUMODEL PROMEDIODIARIO DE RADIO

(1991-1998)

1991
__

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

fl4t -=1=W~&~~~ — —. = .— —— —— ——

TOTAL RADIO 105 105 108 103 101 102 100 96

RADIO 66 67 72 62 61 61 58 52
CONVENCIONAL
RADIO FÓRMULA 39 38 36 40 36 38 39 40

(Media en minutos sobre el total de la población)

Fuente: “Audiencia General de Medios; Madrid, 1999. Asociación para la
Investigación de los Medios de Comunicación, AIMC.

TABLA 3. EVOLUCIÓNDE LA AUDIENCIA SEGÚNEL TIPO DE

EMISIÓN.

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
T

TOTAL RADIO 52,4 52,4 52,9 55,4 56,5 56,6 55 53,5

RADIO 35,8 35,7 37,3 36,1 38,7 36,3 34,2 32,2
CONVENCIONAL
RADIO FÓRMULA 21,1 21,1 19,9 24,8 23,7 24,3 24,4 24,6

Fuente: “Audiencia General de Medios; Madrid, 1999. Asociación para la
Investigación de los Medios de Comunicación, MMC.

LA RADIO EN ESPAÑA

(Enporcentajes)
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TABLA 4. AUDIENCIA ACUMULADA EN EMISORASDERADIO(1991-98)

6,8 6,3 6,4 6,0 6,0 5,5 4,6 4,9
ONDA CERO 2,0 4,2 5,5 4,7
RNE RS 2.2 2,2 2,2
CATALuNYA RADIO 1,1 1,2 1,4 1,3 1,6 1,6 1,7 1,3

SUR RADIO 0,9 0,6 0,4 0,7 0,7 0,9 1,0 0,9
RADIO voz 0,4 0,5 0,4 0,5
RADIO EU5KADI 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,5
ONDA RAMBLA
CON RADIO
RADIO GALEGA 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,3 0,4 0,4
RADIO ESPANA (~>

RADIO 9 0,4 0,4 0,4 0,3 0,3
EU5KADI IRRATIA 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2
HERRI IRRATIA

2,1 1,3 1,9 2,4 2,7 2,8 2,6
2,2 2,3 2,2 2,3 2,1

1,5 1,8 1,6 1,5 1,8 1,9 2,1

0,6 0,8 1,0 1,2 1,2 1,3
l,2 1,0 0,9 1,0 0,8 08 09 0 9

~ 0,6
0,2 0,2 0,3 0,5

ONDA 10 (**) 0,6 1,2 1,3 1,3 1,0 0,7 0,5 0,5
RADIO CLASICA R2 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4
CATALUNYA INFORMAdO 0,3 0,4 0,2 0,4
CADENA TOP 1,0 0,8 0,8 1,0 1,1 1,0 0,8 0,4
MELODIA 0,2 0,2 0,4 0,3
SINFO RADIO 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2
FORMULA 1 (***) 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2
EUSKADI GAZTEA 0,2 0,2
FLASHBAcK 0,2

(*) En 199? cambia su denominación “Cadena Ibérica”por “Radio España”.
(**) En 1995 cdrnbia su denominación “Onda Cero Música”por “Onda lOt
(~~> En 1998 cambia su denominación “Sur 1”por “Fórmula It

Fuente: “Audiencia General de Medios; Madrid, 1999. Asociación para
Investigación de los Medios de Comunicación, AIMC.

la
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TABLA 5. PRINCIPALESCADENASDE RADIO YSUAUDIENCIA

(1990-97)

GRUPOS/CADENAS 1990 1996 1997 Variación Variación ¡

90-97 96-97

§!PA9~RB15
SER (convencional) 2.447 4.150 4.009 7,31 -3,4
40 Principales (Fórmula) 3.909 2.692 2.491 -6,23 -7,5

Antena 3 (convencional) 2.095

Sinfo Radio 65
Cadena Dial (fórmula) 196 1.707 - 1.704- - 36,20 -0,2
Radio Minuto (fórmula) 516

Radio 80 (fórmula) 420
M 80 (fórmula) 6,6
Radiolé (fórmula) 2,9
Total Grupo 9.583 9.579 9.352 -0,35 -2,4

Convencional 1.614 3.132 2.991 - 9,21 -4,5
cadena 100 (fórmula) 850 918 938 1,42 2,2
Total Grupo 2 646 4 050 3 929 6,89 -3,0

R 1 (convencional) 2.090 1.844 1.552 -4,16 -15,8
R 5 (fórmula) 421 740 795 9,51 7,4
R 2/3 <fórmula) 583 405 438 -4,00 8,1
Total radio estatal 3.094 2.989 2.784 -1,50 -6,9

DAÑE RO
566convencional 2.230 1.879 18,70 -15,7

Onda 10 (fórmula) -33,3
Onda Melodía (fórmula) 106,6

Total Grupo 566 2.540 2.171 21,71
~5?Sí~1flE6W¡rtid¡iifl~ - ~t~#fl ¡ -2C16
,OnYeftCLOfla es-

mr.

~ifV~n&in~ies as 142 014 5, USOS 1 ‘ .1 Y
~6tffiflIas . -

Fuente: Informe Anual de la Comunicación. 1997-1998.
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5.2.2.2. GRAFICOS Y TABLAS DE AUDIENCIA SOBRE LA

ESTRUCTURA DEL CONSUMO ACTUAL DE RADIO EN ESPAÑA

(1998). TOTAL DE POBLACIÓN

GRÁFICO1. SEGÚNSEXO

- loo

E Hombre
40 UMLger

20

o
1 2 3

Elaboración propia.

GRAFICO2. TAMAÑO DEHABiTAT

ioo

80

BJHasta 2000 ¡

UDe2a5
DDe 5 a 10
DDe baSO

40 •De5Oa200

20 U De 200 a 500
UDeSOOa 1000

O EBarca lana Capital
1 2 3 •MadridCap¡talII

Elaboración propia.

Página 384



LA RADIO EN ESPAÑA

GRAFICO3. GRUPODE EDAD

loo

80
•14 a 19
•20 a 24

80

40

025 a 34

035a44

20

o

•45a54•55a64

•65 o más
1 2 3

Elaboración propia.
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TABLA 4. SEGÚNFORMATOYDÍASDE LA SEMANA

POR
FORMATO

R.CONVENC. R. FÓRMULA

PORDÍAS DE
LA SEMANA

L-V SÁBADO DOMINGO

TOTAL 53,5

33,3

32,2 24,6 57

37,6

46,5 43

MAÑANA
(06:00-12:00)

18,9 14,5 27,1 18,3

MEDIODÍA
(12:00-16:00)

21,2 10,1 10,6 23 19,2 14,2

TARDE
(16:00-20:00)

15,1 6,4 8,2 15,7 10,6 16,3

(20:00-06:00)
21,4 14,2 7,2 22,7 17,1 19,2

Fuente: “Audiencia General de Medios; Madrid, 1999. Asociación para la
Investigación de los Medios de Comunicación, AIMC.
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TABLA 5. ESTUDIO COMPARATIVODE LA AUDIENCIA ACTUAL DE

RADIO Y OTROS MEDIOS (PRENSA/T.V) SEGÚN SEXO,

CLASESOCIAL,EDAD YOCUPACIÓN.

HABITAT,

RADIO PRENSA TELEVISIÓN
TOTAL 53,5 36,9 89,4

Hombre 58,5 47,7 89,2
Mujer 48,8 26,6 89,6

Hasta 2000 46,3 25,4 90,4
De 2 a 5 46,3 27,9 89,4
De 5 a 10 47,5 28,8 89,2
De lOa 50 50,6 31,8 89,8
De 50 a 200
De 200 a 500 61,7 50,8 89,4
De 500 a 1000 58,7 42,9 89,5
Barcelona Capital 60,5 49,5 89,8
Madrid Capital

Alta 64 63,9 89,9
Media Alta 62,8 52,4 88
Media Media 56,6 39,7 89,5
Media Baja 48,4 27,3 91,1
Baja 36,9 14,7 89,8

14 a 19 56,2 31,7 90,9
20 a 24 63,9 40,4 87,2
25 a 34 60 45 85,5
35 a 44 56,6 44,1 88,8
45 a 54 53,8 40,3 89,7
55 a 64 46,9 29,3 92
65 o más
Edad promedio (años) 40,5 40,3 43,2

rabaja 61,1 48,7 85,9
No trabaja 48,6 29,4 91,6

Fuente: “Audiencia General de Medios§ Madrid,
Investigación de los Medios de Comunicación, MMC.

1999. Asociación para la
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5.2.3. EN VÍSPERAS DE LA DIGITALIZACIÓN DE LA RADIO

La evolución del medio radiofónico se orienta de forma clara

hacia la formación de dos grandes grupos empresariales o

plataformas de integración de la difusión sonora, en las modalidades

de programación por ondas y distribución por cable.

El servicio de radio digital, que como es sabido, mejora la

calidad de sonido, evitará también interferencias y facilitará el acceso

a servicios añadidos. Permitirá combinar servicios de radio con otro

tipo de prestaciones, como servicios GPS y suministros de servicios

gráficos, entre otros.

El Plan Nacional de Radiodifusión Digital incrementa la

oferta en 18 programas de ámbito estatal , 12 autonómicos y 6 o

más de ámbito local, según las condiciones técnicas de cada

localidad.<44~

Este Plan establece la disponibilidad de espacio

radioeléctrico y de frecuencias para su adjudicación, por lo que los

concursos para la prestación del servicio de radio digital no pueden

ser convocados hasta finales de año. (1999)
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5.3. RNE. RADIO PUBLICA

.

5.3.1. Introducción histórica.

Radio Nacional de España nace en Salamanca, en 1937,

como cadena pública de cobertura nacional, y ejerce el monopolio de

la información radiofónica hasta la llegada de la democracia en

nuestro país.

Sin embargo, no es hasta 1988<45> cuando se configura la

emisora que hoy conocemos como Radio Nacional de España (RNE),

tras la fusión de las dos empresas de radio de titularidad pública

integradas en el Ente Público RiVE: Radio Nacional de España y

Radiocadena Española»6> con el propósito de una mejor utilización

de los recursos de la radio pública.

Esta nueva Radio Nacional de España<47>, que empezará a

emitir el día 1 de enero de 1989. se financia a través de

subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales del Estado<48>,

y queda constituida por seis diferentes cadenas:

RADIO 1

Cadena Nacional, en Onda Media y FM.
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RADIO 2 (CMSICA)

Cadena Nacional, en FM estéreo.

RADIO3

Cadena Nacional, en Frecuencia Modulada.

RADIO4

Cadena de emisoras locales, en FM <49>

RADIO5

Cadena de emisoras locales, en Onda Medía y FM

RADIOEXTERIOR

Servicio para el exterior, en Onda Corta.

Según expone ORTIZ SOBRINO<50>, Radio 4 y Radio 5,

herederas de gran parte de la infraestructura y objetivos de

programación de las antiguas emisoras de Radiocadena Española

(R.C.E.), toman de ellas su significado de “proximidad” y “localismo”.

Sin embargo, la nueva Radio 5, resultante de la fusión, no

tiene nada que ver, ni como estructura ni como programación, con la

que con este mismo nombre, y hasta 1984, emitió desde

- Barcelona!51>
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CEBRIÁN HERREROS<52> indicaría después como gran error

de la fusión no haber conseguido ampliar la oferta especializada de

programaciones de radio pública. Por su parte, proponía la

conversión de los canales de Radiocadena Española en emisora<

autonómicas y locales mediante acuerdos con las autoridades locales

competentes. Entre otros motivos de error de esta fusión figuraban

el aumento exagerado de la plantilla, que acrecentaba los problemas

de crisis que iba atravesando RTVE y, como lo más grave, la falta de

clarificación de los canales.

Sin embargo, GARCfA MATILLA<53>, da otro cierto

significado más positivo a la fusión: “el objetivo de esa fusión de RCE

y RNE fue aunar los recursos técnicos y humanos para así poder

mejorar las ofertas a la audiencia y racionalizar los sistemas de

trabajo en los casi ochenta centros de producción repartidos por las

17 comunidades autónomas”

5.3.1.1. Sobre el diseño de una radio publica.

-Su objetivo es ofrecer, a través del documento elaborado

por la Secretaría General de RTVE, una panorámica general para

dibujar el modelo de la futura radio pública, para con ello conocer los

gustos y demandas de la audiencia, y ofrecer un servicio público
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pluraíista<54>, que pueda respetar el Estatuto de Radio y Televisión, y

se adapte a la estructura autonómica del Estado Español, y sus

lenguas.

En 1986, Homero Valencia, como Director de Régimen de

Emisoras de RCE, elaboró un documento de propuesta de

Programación para una única Sociedad pública de Radiodifusión. La

propuesta, según nos señala ORTIZ SOBRINO<55>, fue sometida a la

consideración del Comité de Dirección de RTVE y al refrendo de la

Dirección General del Ente Público. En esta propuesta se decía:<56>

“ (...) los objetivos que a continuación se relacionan y seguir

las lineas de actuación que seguidamente se indican, con el fin
de que, en el futuro, el servicio público de radiodifusión que

corresponde al Ente Público RTVE (Ley 4/1980 del Estatuto de

Radio y Televisión) sea gestionado por una sola sociedad

estatal, RAfE, al igual que la gestión del servicio público de
televisión está encomendado a una sola Sociedad, TVE”.

Una vez redactado el proyecto y redactada la memoria de

fusión<57>, se tiene en cuenta el cumplimiento de dos de los objetivos

del Estatuto de RiVE y los Principios Básicos de Programación:

• Defensa del “sentido de identidad nacional”

• y una adecuada descentralización
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Para conseguir estos objetivos se propugna la existencia,

por un lado de tres programas de cobertura nacional (Radio 1, Radio

2 y Radio 3), además de los programas internacionales de radio

Exterior de España; y por otro, la previsión de un programa de

contenido y cobertura local (Radio 5)<58>

El servicio público de radiodifusión ofrecería una proyección

radiofónica que cubriría cuatro áreas: Internacional, Nacional,<59>

Regional y Local, a partir de los seis canales de emisión del grupo

RNE.

En cuanto a las características de soportes y estrategias

programáticas de la nueva Radio Nacional de Espaíia<GO>, quedaban

perfiladas según exponemos en páginas posteriores.

5.3.1.2. RNEy sus líneas generales programáticas.

El Documento-Base establecía las líneas de actuación, en

cuanto a programación de la recién creada radio pública,

ajustándose a la oferta radiofónica que se contempla en el artículo 7

de Real Decreto de Fusión y que atribuye a Radio Nacional de España

cinco canales de emisión de cobertura nacional y un sexto canal en

Onda Corta, para el servicio de Radio Exterior.
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Una programación contemplada en este Documento-Base

como un conjunto diferenciado de programas de una emisora, tal y

como la define MARTf MARTÍ en su libro sobre los modelos de la

programación radiofónica.<61> -

RADIO 1 (Rl

)

• Programa en Onda media, de cobertura total en todo el

territorio, durante las 24 horas del día, siete días a la semana,

destinado a una audiencia masiva.

• Con programación generalista, dentro del ámbito de

entretenimiento o musical, y con carácter fundamentalmente

informativo(62>: estructurado en torno a cuatro Diarios

Hablados y Boletines Informativos horarios.

• El origen de esta programación estaría en la Emisora de

Madrid, sin desconexiones, aunque las emisoras territoriales

podrían contribuir como productoras de un programa o de

parte de él.
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RADIO 2 (R2>

:

• Emisión en FM, con intención de cubrir el territorio nacional,

peninsular e insular.

• Una programación- de veinticuatro horas diarias durante los

siete días de la semana- que intenta responder por su contenido

al criterio de la especialización en el género de la música clásica.

• Su propósito es el de servir a la audiencia la actualidad

musical, española e internacional, mediante transmisiones

directas o grabaciones especiales, y de apoyar y difundir la música

española a través de producciones propias.

RADIO 3 (R3)

:

• Programa en FM, de cobertura nacional, las 24 horas del día,

los siete días de la semana.

• El criterio de su programación es - como en Radio 2- la

especialización, referida a su audiencia joven:

“Radio .3 creó una emisora joven y cultural. Cambió una manera

de hacer radio , no sólo por el contenido sino por la forma-

coloquial, desenfadada y crítica (•,•)<63>

• La música ocuparía un lugar preferente en aquel esquema <64>
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• Su programación desarrollaría contenidos directamente

relacionados con la educación y la cultura. Con temas de

información, cultura o deporte: <65>

“ Las innovaciones que aportó radio 3, en términos generales,
fueron: el lenguaje de los informativos y la selección de

noticias; el abrir los teléfonos y que los oyentes participaran

como en ningún otro sitio (..) La evolución de Radio 3 se
produce acorde con la evolución del país.”

RADIO 4 (R4)

:

• Programación específica e independiente, para cada

Comunidad Autónoma, de carácter y cobertura regional, en FM,

las veinticuatro horas del día.

• El origen de la programación de Radio 4 parte de las emisoras

territoriales, con contribución de las provinciales y comarcales.

• De carácter general, fundamentalmente informativa y de

actualidad.

• Programación de apoyo desde la emisora central, con música

de calidad, para cubrir los períodos horarios que no pueden ser

atendidos por la emisora territorial.
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• Su programación es susceptible de publicidad.

RADIO 5 (RS)

:

• Programa en AM, de carácter local, desde la salida hasta la

puesta del sol. A partir de la puesta del sol, programa nacional, el

mismo que el ofrecido por Radio 1.

“La programación de Radio 5, orientada hacia la actualidad local

en el género informativo y hacia el entretenimiento como

contenido básico, será producida en los Estudios Locales en

horario diurno. En el horado nocturno alternarán producciones
de los Estudios territoriales con una programación de apoyo
desde los Estudios Centrales, en Madrid. En cualquier caso, los

programas de Radio 5, son susceptibles de comercialización

publicitaria” (67)

• Establecidas en cada capital de provincia, su programación es

local, de interés generalista. Con atención especial a lo más

próximo, actual y especialización en el género deportivo.

RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA (REE)

:

• Ambito de actuación cubierto por las actuales emisiones en Onda

Corta de RfE, monopolio del Estado!68>

• Programación de cobertura internacional.
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• Muy diversificada por su audiencia potencial: españoles fuera de

España o extranjeros

• La programación sin embargo gira en torno a la información

nacional.

• Programación en español o en lenguas extranjeras (inglés,

francés, portugués, árabe, sefardí).

• Se aconseja una consideración distinta a la habitual de RNE.(69>

5.3.2. RNE y sus principios básicos de programación actuai.

Sus Principios Básicos inspiran una vez más las Líneas

Generales de programación para 1999 (Segundo Semestre),

basándose en los siguientes criterios:

• Se sigue observando la objetividad, veracidad, imparcialidad y

separación entre información y opinión. Respetando el pluralismo

político, religioso, social, cultural y lingúistico. El respeto al honor,

fama, vida privada de las personas y demás derechos y libertades

reconocidos en la Constitución. Se protege a la luventud y a la

infancia; y se respeta los valores constitucionales de igualdad.<lO>
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• En este II Semestre de la programación se contempla dos

estadios: La programación de Verano y la de otoño-Invierno, o inicio

de la nueva temporada.

5.3.2.1. RADIO 1.

Se insta a que los Servicios informativos se elaboren con la

máxima objetividad, rigor y pluralidad, junto a los dos grandes

magazines en horárlos de mañana y tarde, sin olvidarse del deporte,

la cultura y otras ofertas de servicio público, con el fin de

“aproximarse” a la audiencia.

• En la programación, llamada de Verano, se elabora una oferta

“más ligera”, orientada al entretenimiento, con fuerte contenido

musical en los magazines, con informaciones de utilidad para

nuestra audiencia, tales como el tráfico, estado de nuestras

playas, informaciones relativas al consumo. itinerarios de viajes,

agendas para el fin de semana, etc. Además se potencia la

potencia de las emisoras territoriales.

“El permanente seguimiento de la actualidad que realizan
nuestros Servicios informativos completan una programación

especial, en la que Radio 1 acomoda los contenidos para atender

a una audiencia mayoritaria con hábitos de consumo radiofónico
distintos al resto del año y con espíritu de alcanzar un mayor

índice de audiencia”
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• La programación para el último trimestre de 1999 recogerá las

novedades propias de cada temporada, en una oferta radiofónica

que tiene como principal línea de actuación el ‘~seguimiento

permanente de la actualidad”.

Radio 1 incluirá en su parrilla un abanico de programas que

apuestan por “la innovación, preservando el sello de calidad

característico de la radio pública “.

Los resultados positivos en la última temporada, reflejados

por el EGM, aconsejan renovar y reforzar los grandes magazines de

la mañana (“El Programa de Carlos Herrera”) y de la tarde (“Lo que

es la Vida, de Nieves Herrero).
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En definitiva se pretende innovar y “profundizar en el

carácter de servicio público”, continuando en la línea de recuperación

de audiencia<7O>

PROGRAMAS FRECUENCIA HORARIO

Buenos Días, con
carlos Herrera

Lunes a viernes 9:00-13:00

Lo que es la vida,

con Nieves Herrero

Lunes a viernes 16:00-19:00

De la Noche al Día Martes a Sábado 01:05-03:00

De la Noche al Día Sábados Y
Domingos

03:05-06:00

No es un día
cualquiera

Sábados Y
Domingos

09:05-12:00

Fiebre del Sábado Sábados 16:05-19:00

Santa Misa Domingos 08:15-09:00

Frontera Domingos 06:05-07:00

contigo en la
Distancia

Lunes a viernes 05:05-06:00

El club de la vida Sábados y
Domingos

07:05-08:00

campo y Mar Sábados 06:05-07:00

Diario de Sesiones Domingos 15:05-16:00

La calle 42 Domingos 01:05-02:00

clásicos Populares Lunes a viernes 19:00-20:00

Entre dos luces Lunes y Domingos 02:05-04:00

Sabor a noche Lunes y Domingos 04:05-05:00

Historias y Relatos Lunes 01:05-02:00

cla¡-fn Domingos 22:05-23:00

Boletín Taurino Lunes a viernes 22:05-22:10
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PROGRAMAS FRECUENCIA HORARIO

Radiogaceta <ia
edición)

Lunes a Viernes 20:30-22:00

Radiogaceta (2~
edición)

Lunes a Viernes 00:00-01:00

Avance Deportivo Sábados y
Domingos

14:30-15:00

Tablero
Deportivo

Sábados 19:00-23:00

Tablero
Deportivo

Domingos 16:05-22:00

Siete Días Sábados 15:00-16:00

Boletines Lunes a
Domingos

Horarias

España a las 6, 7
y8

Lunes a Viernes 06:00-09:00

España a las 6, 7
y8

Sábados 08:00-09:00

España a las 6, 7
y8

Domingos 08:00-08:15

Diario de las Dos Lunes a Viernes 14:00-15:00

Diario de las Dos Sábados y
Domingos

14:00-14:30

Diario de la
Tarde

Lunes a Viernes 20:00-20:30

24 Horas Lunes y
Domingos

23:00-24:00

24 Horas Martes a
Sábado

24:00-01:00

Diarios Hablados
Regionales.

Lunes a
Domingos

13:00-14:00

El Ojo Crítico Lunes a Viernes 22:00-23:00

Tercer Milenio Lunes a Viernes 15:05-16:00
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GENERICO PORCENTAJEEN

LA EMISIÓN

PROGRAMAS 48,30%
MAGAZINES/ACTUALIDAD 32,240/o
RELIGIOSOS 1,05%
SERVICIO PÚBLICO 4,660/o
ENTREVISTAS 0,550/o
MUSICALES/DIVULGACION 8,18%
DRAMÁTICOS 0,55%
AURINOS 0,780/o

DEPORTES 9,800/o
REPORTAJES 1,10%

INFORMATIVOS 51,70%
BOLETINES 7,470/o
DIARIOS HABLADOS 28,í30/o

DEBATES 2,730/o

5.3.2.2. RADIO CLASICA.

En ella no caben novedades, sigue fiel a sus líneas de

programacion:

(...) al ser una emisora especializada en música clásica, sin

otros contenidos que la música en sí, sin dependencia alguna de

la actualidad, no sólo no debe caer en la tentación de la
continua novedad o sorpresa en su programación sino que, por

el contrario, su éxito depende, como servicio público

fundamental, de la fidelidad permanente a las líneas de

programación establecidas”. <70>
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En caso de cambios, siempre son “de superficie” (nunca de

fondo), los programas concretos y los conciertos (en d¡recto o

diferido).

RADIO CLASICA

CONTENIDOS PORCENTAJE

Servicio Público 100%
Contenidos Culturales 100%
Contenidos Música Clásica 100W0

SEGÚNDISTINTAS
ÉPOCAS

Antigua y Renacimiento 10
0/o

Barroco 200/o

Clasicismo 220/o
Romanticismo 30%
Contemporánea 15%
Otras tendencias 30/o

PORGÉNEROS

Instrumental 12%
Vocal 130/o
Música de Cámara 25%
Sinfónica 300/o
Ópera 10%
Zarzuela 5%
Étnica 5%
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5.3.2.3. RADIO 3

Entre sus objetivos más cercanos, continúa manteniendo la

calidad en la música, que representa la mayor parte de su oferta,

con cerca del 750/o. Asimismo, seguirán losprogramas de contenido

cultural, como “La Ciudad Invisible”, literario “El Ojo que Ya Ve”,

mixto de información y música “Siglo XXI” o “Peligrosamente

Juntas”, y de extrema creatividad con ribetes dramáticos

“Chichirichachi”.

Además los oyentes más jóvenes contarán con su presencia

en Festivales por toda la geografía española.

NUEVOS PROYECTOS

:

a) Recuperar<71> programas de diferentes contenidos:

Con espacios de ficción, humor, literatura, ciencia,

cooperación internacional (ONGs), empleo, etc, dentro de “ (...) un

formato ágil, ameno y atractivo, muy cuidado, que se integre sin

estridencias en la oferta musical (el ‘~sonido” de Radio 3), pero

manteniendo el rigor y la ‘altura’ exigibles.”

SIN HACER PERDER PROTAGONISMOA LA OFERTA MUSICAL, QUE

SIGUE SIENDO EL ELEMENTO IMPRESCINDIBLE.
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b) Mayor presencia y comunicación con el oyente:

1. Por medio de Festivales, Giras, Conciertos, etc.

2. Organizando conferencias o programas escenificados en

directo, ante el público.

3. Creando sus propios conciertos, actuaciones, etc.

4. Concertando convenios con Universidades<72>, Centros

Culturales y otras asociaciones e instituciones similares.

5. Organizando una programación conjunta con las emisoras

territoriales de RNE.

6. Abriendo su programación a emisoras europeas (UER) y de

otros países.

Como es el proyecto de formar una franja horaria integrada por

varios programas, emitidos al mismo tiempo, desde varios países

(Alemania, Finlandia, Francia, etc).

7. Con la colaboración de Radio Exterior de España, en su servicio

del español.

c) Colaborar de forma intensa en el campo cultural

Como generador y difusor de iniciativas culturales.

d) Participar en actividades extrarradiofónicas, ampliando su

tiempo de programación:
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Para una “oferta plural, útil, imaginativa, con una decidida

apuesta por la modernidad y por el futuro”

Federico Volpini, el Director de Radio 3, califica Radio 3

como la unión de estos elementos: Forma, Equilibrio, Música,

Imaginación y Contenidos de calidad. A un contenido que se llega a

través de la forma. Esta emisora debe discurrir por tres cauces:

• Como una emisora musical competitiva, interesada en todo el

mundo de los jóvenes.

• Como una radio musical especializada.

• Una emisora dirigida al ingenio, al sentido del humor y a la

imaginación.

• Buscando la imagen de La diferencia, la calidad y el formato

atractivo.<73>

£ 3.2.4. RADIO 4.

Varió su parrilla, durante el verano- del 21 de junio al 19 de

septiembre- con el fin de poder ofrecer una programación que

suponga la transición hacia un nuevo planteamiento programático

para la temporada radiofónica 1999-2000.
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Se incrementarán sus programas musicales, que abarcarán

todos los estilos, aportando información para contextualizarlos en la

propia historia de la música moderna o en el marco social donde han

nacido o se han desarrollado.

Se tiene muy en cuenta el gusto de los jóvenes,

introduciéndose la música Dance.

En la programación de invierno se da continuidad a esta

novedad programática, integrándose algunos contenidos más sobre

información puntual, entrevistas y comentarios.

Mantiene su voluntad de ‘Y...) ser referente claro en

Catalulia no sólo como auténtica emisora de servicio público sino

apostando por una forma de radio convencional que le permite

competir por mayores índices de audiencia”

£ 3.2.5. RADIO EXTERIOR.

Sus objetivos prioritarios son la información sobre la

realidad española, la defensa del Idioma y las distintas lenguas del

Estado (con la colaboración del Instituto Cervantes y los

responsables de las diferentes Autonomías), y un mayor

conocimiento de España Ca través de diversas lenguas extranjeras,

como el árabe, inglés, francés, alemán, ruso y sefardí).
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En este sentido, existen programas informativos, culturales

y de difusión de las posibilidades turísticas de nuestro país.

£ 3.2.6. RADIO 5-TODO NOTICIAS.

Por las características de esta emisora, “un servicio de

información permanente”, la programación de verano mantiene

como eje la información cada quince minutos, a través de sus

habituales boletines de noticias y resúmenes de la actualidad en

forma de titulares.

• Las novedades de verano se centran en la emisión de una serie

de contenidos, previstos para satisfacer las demandas de los oyentes

en esta época del año. En el apartado de servicio público cabe

destacar algunos espacios:

1. Información sobre el estado de las playas, en colaboración con

la Cruz Roja.

2. Consejos de seguridad para vacaciones, un espacio diario,

realizado con la ayuda de la Guardia Civil.

3. Boletín diario en alemán, para los turistas de esa nacionalidad

Aumentan también los espacios culturales y de

entretenimiento, durante la semana, y para el sábado y domingo, se
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mantiene el esquema habitual información cada quince minutos,

breves espacios de servicio público y una abundante presencia de la

música.

• A partir del 30 de agosto Radio 5 inicia la programación de

temporada. A la información general se unen otras especialidades

que se incorporan a la programación a través de “ventanas”, con

actualidad económica, internacional, cultural o deportiva.

Además de esta información, uno de sus pilares es el

servicio público, o noticias sobre el tráfico cada media hora, los

boletines marítimos, la información en directo desde el Instituto de

Meteorología y otros espacios como “Personas con Discapacidad”,

“Mundo Solidario” u 0Ofertas de empleo”.

Asimismo, Radio 5-Todo Noticias seguirá manteniendo

corno seña de identidad el concepto de “información

descentralizada”, a través de la red de emisoras territoriales y

provinciales de RNE, ad¿más de la redacción central de Madrid.

Cada cabecera autonómica pone en antena a diario veintisiete

boletines de cinco minutos y tres informativos de diez minutos.

También, durante el fin de semana, se resumirá la actividad de fas

cámaras legislativas (“Parlamento”).
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Esta programación se completará con espacios de carácter

didáctico, como la serie específica sobre “El efecto 2000”. <74>
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<‘> Las radios fórmula musicales se mantienen con un número similar

de oyentes desde los primeros años de la década de los noventa
hasta ya casi finalizada ésta: 1998. Vid. “Evolución de la audiencia
radiofónica según el tipo de emisión”. (1991-98) (Apart. 5.2.2.1.

FABLA 3)

(2) vid, cuadro sobre la “Evolución de la audiencia radiofónica”, en el

total de oyentes de radio fórmula y convencional (1986-98) ( 5.2.2.1.

/TABLA 1)

<3) BASSETS, LI.: De las ondas rolas a las radios libres Gustavo Gili,
Barcelona, 1981, pag. 17..)

(4> Esta Ley 31/1987, de 18 de diciembre, es modificada por la ley
32/1992, de 3 de diciembre y por el Real Decreto -Ley 6/1996, de 7

de junio, según recogemos de ESCOBAR DE LA SERNA, L.: “Derecho
de la Información”. Madrid, 1998, pag. 583.

(5) Real Decreto 169/1989, de 10 de febrero, por el que se aprueba el

Plan Técnico Nacional de radiodifusión Sonora en Ondas Métricas con
Modulación de Frecuencia.
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Sin embargo, el reajuste empresarial se hizo tan extenso que las
cadenas de radio se fueron integrando en grupos multimedia,
presentes, además, en el sector de la prensa• escrita y en el de la

televisión.

<~> CEBRIAN HERREROS, M .:“ Radio Pública/radio privada”. En VV.AA

Comunicación Social/ 1992. Tendencias. Fundesco. Madrid, pag. 216.

Recoge estos ataques.

<8) ORTIZ SOBRINO, M.A. : Radio 5. Génesis e imolantacion

.

Tesis inédita. UCM Madrid, 1997.pp. 49-50.
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los grandes beneficios”. En VV.AA Comunicación Social: 1989.

Tendencias. Fundesco. Madrid, pag. 56

(10) Asociación Española de Radiodifusión Comercial (AERC) alertó del

grave riesgo que corría la radio privada al tener que competir con

estas, cerca de mil, nuevas emisoras.

<“> FRANQUET CALVET, R. : “Consolidación de las radios
municipales”. En W.AA. Comunicación Social! 1991. Tendencias.
Fundesco. Madrid, pag. 78.

(12) Se compone de 22 emisoras asociadas- Radio España, Radio

Miramar, Radio Heraldo de Aragón y Onda vasca, entre otras-.

<~~> ORTIZ SOBRINO (Op. cit.) pag. 53, nos señala que sólo Radio

España de Madrid producía el 80% de los espacios, y Radio Miramar
de Barcelona el 200/o restante.

(14) ORTIZ, ibidem pag. 54.

(15) PRADO, E. : “La radio española ante el desafio del futuro”. En

W.AA. Comunicación Social/ 1989. Tendencias. Fundesco. Madrid,
pag. 133.

(16) Las cadenas ofrecían el mismo tipo de programación, los mismos

contenidos en la misma franja horaria.

~“> ORTIZ SOBRINO (Op. Cit.) pag. 58

<~~> GARCíA MATILLA, E. y MADINAvEITIA, E. : Rencontre

Torremolinos, 1989. RNE Y UER. pag. 140. Señalaban que la caída

alcanzaba un 20% y situaba la audiencia, en 1988, en el 2l,40/a de la
población.
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(19) La cota alcanzada era similar a la dé -

población mayor de 14 años. Presentamos

audiencias, donde se recoge este hecho.

1987, el 34,60/o de la

tablas se medición de

(20) Autores, teóricos del medio, como García Matilla,

Torre Cervigón, critican la escasa capacidad de

empresas radiofónicas por mantener los mismos
programación

Madinaveitia o

riesgo de las
esquemas de

(21) GARCíA MATILLA (Op. Cit.) pag. 144

<22) ORTIZ SOBRINO ( Op. Cit.) pag. 62

(23> CEBRIAN HERREROS (Op. Cit.) pag. 220

(24) GARCíA MATILLA, E. ; MADINAVEITIA, E. y TORRE CERVIGON,

J.M. : “Señales de alarma en la radio española. El ‘crack’ deI 92”, en
Mensaje y Medios, n0 3 Nueva Epoca. Ente Público RTVE, pag. 7.

(25) Radios-tocadiscos o Radios Fórmula.

(26) ORIOL-COSTA, P. : La crisis de la televisión pública. Paidós

Comunicación. Barcelona, 1986, en las PP. 324 u ss: señala que los
primeros síntomas de que el modelo de televisión pública está en

crisis se remontan a finales de los años setenta.

(27) Por Ley 10/1988, de 3 de mayo, de Televisión Privada y Real

Decreto 1362/ 1988, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el
Plan Técnico Nacional de televisión Privada.

(28) Vid. 5.2.2.1., TABLAS (1, 2 y 3) de “Audiencia radiofónica a lo

largo de unja década”.

(29) MADINAVEmA, E.: “La fragmentación de la audiencia”. Informe

de FUNDESCO: Comunicación social 91: Los límites del crecimiento

.

Noviembre, 1991:4. Vid. TABLA 3 del 5.2.2.1.
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audiencia”. FUNDESCO, Noviembre 1993:4.

<a’> MULTIGNER, G.: “Aproximación histórica a la cuantificación de la
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.

Fundesco, Noviembre, 1993: 10

(32) HERREROS ARCONADA, M.: “Publicidad y audiencias”. Informe

Comunicación Social 1993/ Tendencias. Fundesco.

(33) HERREROS ARCONADA. Ibídem, Pp. 12-14

(34) Estudio realizado a través de la encuestas: CIRES 1991 “La

sociedad española de los 90 y sus nuevos valores”, la encuesta del
Ministerio de Cultura de 1991, la del Consejo Superior de Deportes de

1990, Estudio General de Medios de 1987 a 1992 y Encuesta “La
sociedad española 1992-1993”

(35> COMISIÓN EUROPEA. Bruselas 3 de diciembre de 1997. Libro

Verde sobre la convergencia de los sectores de telecomunicaciones,
medios de comunicación y tecnologías de la información y sobre sus

consecuencias para la reglamentación.

(36) INFORME ANUAL DE LA COMUNICACIÓN 1997-1998. Estado y
tendencias de los medios en España. Grupo Zeta.

(37) MONCADA, A. : “El nuevo poder informativo en España”.

Multimedia, Multinacionales y Multinegocios. 1991.

(38) DINERO Y DUN & BRADSTREET ESPAÑA: “Ranking de las mayores

empresas españolas”. 1997. La cifra total de emsioras no es exacta,

ya que en otras fuentes, como la revista Antena de radio y televisión:

“La radio que te escucha” . de Fernando Peinado. N0 93. Septiembre-

Octubre 1999: 39, donde se señalan alrededor de 375 emisoras de

Unión Radio.

(39> EL PAÍS: “Polanco: Los medios son el territorio de la lucha

política”. En Comunicación. Jueves, 4 de noviembre de 1999: 38.
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(40) Según la relación de las 350 frecuencias asignadas, a Galicia le

corresponden 26, a Aragón 32, a Asturias 11; 9 a Baleares, 46 a

Canarias, 10 a Cantabria, 17 a castilla-La mancha, 52 a Castilla y

León, 22 a Cataluña y 1 a Ceuta. A Extremadura se le asigna 9

frecuencias, a Galicia 46, a Madrid 25 y 1 a Melilla. Doce son para

Murcia, 8 para Navarra, ninguna para el País Vasco, 8 para La Rioja

y, por último, 15 para la Comunidad Valenciana.

<41) Fuente: Secretaría de Estado para la Comunicación. Nuevo Plan

de frecuencias Moduladas. Madrid, 5 de septiembre de 1997.

(42) En este análisis nos atenemos a los últimos datos ofrecidos por la

EGM en el Primer Trimestre de 1999. (Cuando finalizamos este

trabajo no había salido información posterior). Sin embargo en el

siguiente epígrafe, de cuadros y gráficos de elaboración propia, los

realizamos con ayuda del “Marco General de lo Medios en España, de

1999” (con datos completos hasta 1998).

(43) También aquí hay que señalar que todos los progrmas de la SER

son también líderes en sus franjas horarias.

(44) El Plan prevé que 6 de los programas de ámbito estatal sean

gestionados por RiVE, otros 6 de ámbito autonómico por el

correspondiente Ente Público, y el resto de programas se explotarán

mediante gestión directa otorgada por concesión adjudicada por el
Consejo de Ministros o comunidades autónomas.

(45) BOE. Real Decreto 895/1988 de 20 de julio.

(46) En el epígrafe de Radiocadena Española, se encuentra la cadena

de emisoras de titularidad pública estatal que- a principios de la

década de los ochenta- había absorbido las denominadas emisoras

‘institucionales”: La Red de Emisoras del Movimiento (REM), la

Cadena Azul de Radiodifusión (CAR) y la Cadena de Emisoras
Sindicales (CES).

(47) La sociedad resultante de la fusión conserva el nombre de Radio

Nacional de España (RNE).
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De acuerdo al Real Decreto 895/1988 y la Ley 4/1980, de 10 de

enero, reguladora del Estatuto de Radio y Televisión,

<49> Cerrada, salvo la de Comunidad catalana.

(50) ORTIZ SOBRINO, M.A. : Radio 5. Génesis e implantación. Tesis

inédita. UCM. Madrid, 1997, pag. 15. Miguel Angel ORTIZ SOBRINO,
ibídem pag. 43, recoge de la revista Periodistas. Enero, 1989, pag.39,

que el Consejo de Administración de RTVE, a propuesta de su

entonces Directora General de radiotelevisión Española, Pilar Miró,

refrenda la fusión y el compromiso de no cerrar ninguna emisora, así

como de reforzar el carácter local de Radio 5.

<sa> El indicativo Radio 5 ya habfa sido utilizado antes de 1985 por

RNE. Se trataba de una emisora heredera de la Infraestructura y

objetivos de la antigua Radio Peninsular de Barcelona, que habla

estado emitiendo en los primeros años de la década de los ochenta.

<52) CEBRIAN HERREROS, M. : “Radio pública/ radio privada”. En

W.AA Comunicación Social: 1992. Tendencias. Fundesco. Madrid.

pag. 218

<53) GARCíA MATILLA, E.: “Un año de transición para la radio

española”, en W.AA. Comunicación Social/ 1989. Tendencias.

Fundesco. Madrid, pag. 143.

(54) FAUS BELAU, A. : En la industria de la Comunicación. BBV. Bilbao.

1990, pag. 94. Este autor argumenta la tendencia a la concentración

radiofónica, no sólo por imperativos económicos, sino por necesidad

de obtener las mayores audiencias.

<55) ORTIZ SOBRINO (Op. Cit.) Pp. 217-218.

<~~> RNE. Homero Valencia. Dirección Régimen Emisoras de RCE. 21

diciembre. 1986, pag. 1.-

(57) RTVE. Memoria. 1989.
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(58) CEBRIAN HERREROS, M. (Op. Cit.) pag. 163, cuando se refiere a

la programación en radio, alude a la necesidad de diversificar las
ofertas para atender las demandas de nuevos oyentes.

(59) RiVE. Principios Básicos de Programación. Julio 1981,

Pp. 28 y 29.

(60) ZALLO, R. : “Industrias y Políticas culturales en España”, en

Cuenca Ciudad Global. Fundesco. Madrid, 1995, pag. 158.
(61) MARTI MARTí, J.M. : Modelos de Programación Radiofónica

.

Feed-Back. Barcelona, 1991.

<62) Entendida la infomación en el sentido más ámplio del concepto.

(63) RADIO 3: 20 AÑOS. Una crítica de la cultura pop en España. VV.

AA. Editorial La Máscara, Valencia, 1998: 303.

<~> FERNANDEZ-ASIS, y. : Radiotelevisión. Información y Programas.

Volumen II. RTVE. Madrid, 1986, pag. 239.

<~~> Radio 3. Ibídem, pag. 304.

(66) Las emisiones se realizan a través de cadenas específicas para

cada Comunidad Autónoma. Con una red de distribución desde los

estudios territoriales a las distintas emisoras, y una de contribución

desde los estudios provinciales o locales hasta los estudios

territoriales.

(67) RNE. Memoria sobre la Fusión RNE/RCE. 1989, pag. 8

(68) MONTES FERNANDEZ, F.J. Or[genes de la Radiodifusión Exterior.

RTVE. Madrid, 1988, pag. 270.

(69) Tratamiento distinto no sólo en cuanto a su régimen ¿le

financiación sino en lo referente a la orientación de sus contenidos

favoreciendo la participación del Ministerio de Asuntos Exteriores.
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(70) Líneas Generales de Programación. II Semestre 1999. Radio

Nacional de España.

(71) Hace poco más de diez años, Radio 3 contaba con una gran oferta

cultural vanguardista que servía de estandarte de esta emisora
pública. El actual Director de Radio 3, Federico Volpini, que ha

trabajado desde sus primeros años, en Radio 3, como creativo y

guionista, pretende convertir a esta emisora en “dinamizadora en el

campo de la cultura”.

(72) Se adjunta copia del Convenio de Colaboración entre el Ente

Público Radiotelevisión Española, el Ministerio de Educación y Cultura,
y La Universidad Nacional de Educación a Distancia, en los apéndices

así como una muestra de la oferta cultural propuesta por radio 3.

(73) SE ADJUNTA PARRILLA DE PROGRAMACIÓN DE 1999 (la

establecida a partir del 11 de Enero y la actual del 15 de Noviembre)

Hablaremos de Radio 3 y de su vinculación a la UNED en otros

capítulos.

<74) Siendo Radio 5-Todo Noticias la emisora que nos interesa

especialmente, la analizaremos de forma detallada en el siguiente
capítulo.
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CAPÍTULO VI

RADIO NACIONAL DE ESPAÑA.

RADIO 5.
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6.1. RADIO 5 . ORIGEN Y EVOLUCIÓN

6.1.1. Su primer periodo:19B8-89.

La fusión entre RCE y RNE no supuso, los primeros días un

gran cambio en la programación de la nueva emisora Radio 5<~>. Sin

embargo, a lo largo de su primer año de existencia se generaron

importantes innovaciones no sólo en la parrilla sino en la línea de

programación de la emisora, que refuerza su carácter local y

regional, reconocido por el Estatuto de Radio y Televisión y el Real

Decreto de Fusión, así como la línea de servicio público e

investigación, que como radio pública le correspondía.<2)

Existieron programas específicos de servicio público,

creativos o vanguardistas~3>, como alternativa a la cadena

generalista de Radio 1, que luego continuaron en la nueva Radio 5.

Para la programación de informativos, se producían

conexiones con los Diarios y Boletines de Radio 1 en cuanto a la

información general, pero la de carácter local y territorial era

elaboración propia.

En general una programación dirigida al entretenimierjto,

que sigue la tendencia europea.<4>
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Una programación fundamentalmente local, experimental,

creativa y de corte más popular que radio 1, que, a raíz de un

cambio en el equipo directivoF> se convierte en una programación

comercial más “agresiva”, según expone Ortiz Sobrino.<6>

Aparecen en esta época la emisión de programas

deportivos de gran calidad, de Radio 1 (“Tablero Deportivo” o

“Radiogaceta de los Deportes”) y de producción propia (“El primero

en la Cinco”).

Se incorporan en Radio 5 profesionales de prestigio de

otras cadenas comerciales<?>. Formándose todo un proceso

programático que significaba, en palabras de Miguel Angel Ortiz,

que:

“(.3 Radio 5 afrontaba el inicio del camino hacia una emisora
que conjugaba el servicio público, con la información local y los

intereses publicitarios” <8)

Este mismo autor, en su análisis<9> sobre la imagen de RNE,

tras la fusión, destaca una serie de cambios en la percepción que los

oyentes tienen respecto a los objetivos, cualidades y rasgos

diferenciales de la radio pública, que giran en torno a tres

coordenadas:
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• La radio pública quiere aparentar poder y expansion.

• Radio 1 y Radio

complementariedad en

5 establecen una dualidad y

sus ofertas programáticas:

— Radio 1 conserva una audiencia culta, inteligente y elitista,

gustosa de una programación convencional, exenta de

publicidad.

— Radio 5 intenta acercarse al público más popular que

prefieren temas de entretenimiento. Convirtiéndose en una

emisora más especializada y competitiva y moderna.

— Por último, el rasgo más diferenciador lo representa la

emisión de publicidad en el caso de Radio 5 pero no de

Radio 1.

De este modo, Radio 5 consiguió formarse una imagen más

sólida tras la fusión. Considerada una emisora más cercana al

concepto de radio privada y por tanto con “futuro” (10). Lo que

marca el resurgir de la radio pública.

En cuanto a la audiencia de

MADINAVEITIA<”), se mostró reacia al

durante el primer año de la fusión. Según

Radio 5, según señala

cambio de programación

el responsable de Estudios
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de Audiencia de RNE, ORTIZ SOBRINO<12>, este cambio no es sólo

cuantitativo, con relación a su número de oyentes, sino también en

cuanto a aspectos cualitativos.<’3>

6.1.2. Segundo periodo 1990-1994.

El año 1990 significó para Radio 5 el comienzo de una

política de programación de la “Radio de las Estrellas” y el abandono

del espíritu local que hasta ahora la había caracterizado. Una apuesta

por la programación en cadena de una “radio espectáculo~,<14> con

ambición comercial, de gran aceptación por parte de la audiencia y

especializada en una programación de entretenimiento, con

desconexiones y contenidos locales.

“Detrás de esta apuesta por la programación en cadena, - nos

aclara ORTIZ SOBRINO-, estaba el interés por reforzar la
presencia del grupo RNE entre los oyentes, la necesidad de
especialización de la radio 5 y, sobre todo, hacer de esta

emisora un medio de gran aceptación popular y muy rentable
por sus ingresos publ¡citarios”<15>

Entre uno de los objetivos marcados para Radio 5 se

establecía llegar a “la concienciación de los profesionales de las

emisoras en los criterios de calidad y competitividad~~(16>

Se busca el tirón de la audiencia, con la incorporación de

grandes profesionales que ya se encontraban en la Casa, como
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Joaquín Arozamena o Angeles Caso, y de otros, procedentes de

emisoras comerciales, como José Manuel Parada. También se emiten

programas populares, junto con Radio 1, como “Radiogaceta de loa

Deportes” (dirigido por Juan Manuel Gozalo).

• En el último trimestre del año ya está hecha la apuesta definitiva:

con profesionales conocidos como Joaquín Prat, María Teresa

Campos o Paco Lobatón. Y una programación caracterizada por la

disminución de franjas horarias de programas locales.

En 1991, con la desaparición de Radio 4, se dota de

mayores recursos humanos a Radio 5, y se refuerza la programación

nacionaí<”>, ya marcadamente generalista.

Programas diarios Concurso-Magazine - como el “Apúntate

Cinco”, de Joaquín Prat-, de Tertulias, Comentarios deportivos o de

Debates (“Aúpa con ellos”, de Manuel Ferreras).

Un año después, en 1992, y tras la consolidación de estos

programas estrellas, se refuerza también la programación nocturna,

con profesionales como Silvia Arlette (“Silvia de noche”) y la de

primeras horas del día, con programas despertador, como el llevado

a cabo por Ely del Valle (“La radio en punto”).
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Sin embargo, hay factores que caracterizan este año,

1992, y que señala Miguel Angel Ortiz<lS>:

• El aumento de los contenidos locales.~9>

• La puesta en antena o cara al público de la programación.

• La programación nacional más importante se desplaza por puntos

geográficos<20> de mayor interés.

• Existe un programa de reportajes<?l> que muestra, en conexión

con las emisoras territoriales de RNE, las fiestas, acontecimientos

o información específica de diversos puntos españoles. “Los

Reporteros”, con su Directora Pilar Socorro, se emitía desde

Canarias y era en Madrid donde se centralizaba el envío de todos

los reportajes, desde las emisoras.

La última etapa de Radio 5, como Radio de estrellas, se

extiende durante el año 1993. Un año crucial para esta emisora por

la firma del Contrato - Programa entre RNE y el Estado, y que tiene

varios significados:

• La desaparición de la publicidad en Radio 5.

• La reorganización y reducción de los recursos humanos (y

técnicos) de esta emisora y de toda RNE, a través de un

expediente de Regulación de Empleo (a principios de 1994).
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A pesar de la lógica y paulatina pérdida de oyentes con

estas medidas reductoras, los premios concedidos a Radio 5 por

Instituciones Nacionales, en reconocimiento a su labor, se extienden

durante todo este año, 1993.<22>

Podemos concluir diciendo que este nuevo formato de esta

radio pública como “radio de estrellas” de estos años, con la

acertada Dirección de Gabriel Campos, reforzó la presencia de esta

emisora en la audiencia española y supo competir con las emisoras

nacionales de mayor difusión en nuestro país.
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6.2. RADIO 5-TODO NOTICIAS

6.2.1. Sus primeros pasos.

La firma del Contrato-Programa con el Estado para la

financiación del grupo RNE, en abril de 1993, no justificaba la

existencia de Radio 5 como emisora comercial.

Así pues, a partir del 18 de abril de 1994, la emisora

comercial de RNE, Radio 5. se configuraba como una emisora

especializada, que pasaría a llamarse Radio 5-Todo Noticias.

Salía al aire la primera emisora de cobertura nacional

dedicada a ofrecer durante las 24 horas del día, noticias sin

interrupción.<23>

Una nueva Radio 5, con el eslogan de “la información que

no puede esperar”, que justificaría un vacío en la radiodifusión

española: el de un programa “alí news~<24>, según la terminología

internacional, capaz de ofrecer informaciones actualizadas, sin

interrupción, durante el día y la noche.

*

Una emisora en la línea de especialización de las radios

europeas, basada en la información, con ciertos rasgos

diferenciadores:

Página 431



RNE. RADIO 5.

• ofrecer un servicio público,

• seguir la actualidad

• y alcanzar la más alta cobertura.~25>

Con este nuevo programa, se complementaría la oferta de

la radio pública, en especial su carácter de servicio público<28) y su

implantación territorial.

RNE aportaría como novedad a esta nueva fórmula la

inclusión, mediante desconexiones del programa nacional, de

programas producidos y emitidos por las Emisoras Locales y

territoriales. Una oferta radiofónica dedicada a difundir noticias de

carácter general, nacionales, internacionales y locales que se

presentan con un formato conciso y un estilo ágil, rápido y joven.

La fórmula de esta emisora permitía conocer la actualidad

casi en el momento que se producía, con ampliaciones y

renovaciones de estas noticias, apropiadas para escuchar en el

automóvil. Si la información se quería ampliada, Radio 5 remitía a

Radio 1 para profundizar en ella.

La programación de esta nueva emisora se estructuraba, de

lunes a viernes, en blooues o módulos de media hora, que incluían:

• Un boletín de noticias de 10 a 12 minutos,
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• dos baterías de titulares,

— información deportiva,

— parte meteorológico,

— agenda

— y guía de servicios.

Además, a lo largo de la programación, existían espacios

dedicados a la información sobre un tema especializado- como la

literatura, el cine o la música.

El entonces Director de Radio Nacional de España, Diego

Carcedo, nos explica que:

.)se trata de un servicio completo y globat que ofrece

información de tal manera que cualquier oyente, en cualquier

momento del día, al haber cada quince minutos ráfagas de
titulares con lo más relevante de la actualidad informativa,

pueda enterarse de lo que está pasando o ha pasado en las

últimas horas, en su ciudad, su Comunidad Autónoma, en
España o en el mundo”<27>

La programación de fin de semana presentaba un formato

más flexible: sin bloques tan rígidos, con música, incluyendo

boletines de Radio 1<28) y ofreciendo titulares de información cada

media hora.
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Dentro de la programación diaria, entre la una de la

madrugada<29>, que se cerraba la programación, y las siete de la

mañana, que comenzaba de nuevo, Radio 5-Todo Noticias conectaba

con Radio Nacional de España, Radio 1.

Asimismo, cada uno de los bloques de media hora, que

componía la programación diaria, disponía de dos microespacios,

donde los 17 Centros Territoriales de RNE y las 56 emisoras de Radio

5 facilitaban información regional y municipal.

A este respecto, ORTIZ SOBRINO<3O) se refiere al reportaje

que la revista Tele-Radio dedica a Radio 5 y donde se señala que la

gran apuesta de la emisora es la información local y regional.<31>

Y en realidad, la apuesta por la información en todos los

ámbitos- local, regional, nacional e internacional- fue la nota

diferenciadora de Radio 5-Todo Noticias, con el resto de las emisoras

europeas.

Jesús Vivanco, el primer Jefe de Informativos de Radio 5-

Todo Noticias, y el verdadero coordinador, director y “alma mater”

de esta nueva emisora señalaba que<32>:
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“Todas las radios de ¶sólo noticias’ son similares, cintas sin fin

de información. Pueden variar los contenidos, que se dedique

más espacio a boletines o más tiempo a titulares, que se

difunda más información especializada o mayor cantidad de

temas generales. Sin embargo, la innovación a este aspecto de
Radio 5-Todo Noticias será la puesta en marcha de una radio

más descentralizada, con una especial dedicación a la
información regional y local”.

La programación de la emisora estaba a cargo de la

redacción de Radio 5, que se encargaba de las funciones de

presentación, continuidad y emisión, y el personal de los Centros

Territoriales y Emisoras Locales de RNE, que cubrían la información

de su región o localidad. Además, contaba con otras colaboraciones

como:

• Los servicios informativos del resto de emisoras de RNE (incluido

el servicio de radio Exterior de España)

• Comentaristas y corresponsales de RNE,

• Y gran número de becarios de las distintas Facultades de Ciencias

de la Información y alumnos del “Master” de RNE<33) que

permanecían desde un mes como mínimo a un año, según los

casos, haciendo distintas labores de redacción, producción y

locución.

En relación con los contenidos de la nueva Radio 5, había

que diferenciar 3 grandes bloques<34> o módulos horarios:
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1.- Módulo mañana — tarde - noche

Desde las 7,OOh a la 1,OOh:

Cori un formato “ah news” puro.

II.- Módulo de madrugada

De 1,OOh a 7,OOh:

En un primer momento sería la misma programación que la

de Radio 1.

III- Módulo de fin de semana:

Formato basado en música y noticias.

Esta radiofórmula temática informativa, supuso, en su

primer año de vida, 8.259 minutos de información, y un número de

1625 desconexiones locales en su programación»S) lo que ratifica su

vocación localista y territorial.
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6.2.2. Esquema general de Programación(A)

Espuema-timio de un módulo horario<5~

MINUTO SECCION DURACION
00 Titulares 02’
02 Noticias 05’
07 El Tiempo 01’
08 Deportes 02’
10 Sección/Prog.territorial-local 05’
15 Titulares 02’
17 Sección 05’
22 Servicio Público 03’
25 Sección/Prog.territorial-local 05’
30 Titulares 02’
32 Noticias 05’
37 El Tiempo 01’
38 Deportes 02’
40 Sección/Prog .terrltorial-local 05’
45 Titulares 02’
47 Sección 05’
52 Servicio Público 03’
55 Sección/Prog.territorial-local 05’

(A) Se añade rejilla de programación en el Capítulo de Apéndices

(5.1.1.)

(B) Al TRIMESTRE U (1994). PARRILLA PRIMERA S/

SEPTIEMBRE (1995) . PROGRAMAS DE 01:00 a 02:00 y FIN

DE SEMANA.

6.2.3. Normas de estilo de Radio 5 Todo Noticias.

Adjuntamos el documento original<36> facilitado por la

Secretaría General de RNE, pero antes señalamos un decálogo con

los puntos más destacados:
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1. Los redactores utilizan un único estilo que identifique la emisora.

2. Su lenguaje debe ser directo, neutral y contundente.

3. La noticia es un titular, el resto es ampliación.

4. Redacción clara, sencilla, sin abundantes datos.

5. La repetición es la base de esta emisora.

6. No confundir reiteración de noticias con monotonía.

7. Comenzar “interesando” al oyente.

8. Se deben desterrar muletillas y tópicos del lenguaje.

9. El formato del titular es la clave de la información.

10. Es necesario atenerse a fórmulas sonoras: ráfagas, sintonías,

etc.

6.2.4. Modelos de referencia.

6.2.4.1. “Ah News”

Radio 5-Todo Noticias se inspira, fundamentalmente, en la

emisora pública francesa “France-Info”<37~ y, en menor medida, en

los formatos de emisoras estadounidenses conocidas como “AII

News”, a pesar de la existencia de otras radios especializadas, de

este tipo, en Gran Bretaña, BBC Radio 5 Live- que comenzó a emitir

unos días antes (el 28 de marzo)-, y en nuestro mismo país, la que

fue la pionera con este formato, la emisora autonómica Catalunya

Informació.
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Y es que parecía ser el momento, del mismo modo que en

España, que, en otros países como Italia, Alemania o Portugal, se

replanteaban la puesta en antena de emisiones similares. A este

respecto, Emilio Prado<38> habla de una tendencia europea hacia este

formato de radio especializada.

6.2.4.2. France-Info

Es, como decíamos antes, el antecedente más claro de

Radio 5-Todo Noticias, con cerca de seis años de experiencia y dos

millones de oyentes!39>

Pertenece a Radio France y su objetivo es ofrecer

información inmediata, nacional e internacional, en menos de diez

minutos de producido el hecho.

Sus principales características:

• Continuidad,

• Instantaneidad,

• Agilidad,

• Constante actualización de la información,
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• Y variación en el contenido de los bloques de información

general, adaptándolo al horario y a la audiencia.

Se apoya en otras emisoras de la organización radiofónica

como: France-Culture, France-Musique o France-ínter, para incluir

conexiones en directo, con acontecimientos de la actualidad.

Su audiencia potencial la constituyen oyentes urbanos, muy

especialmente en automóvil.

Pascal Delaroy<40>, Director de la emisora, decía que

contaba con una plantilla de 70 redactores, más especialistas de las

otras emisoras de Radio France. Su audiencia media por oyente y día

era de 78 minutos.

Contaba con los siguientes contenidos, dentro de su

programación:

• Noticias de índole general.

• Información especializada sobre:

— Bolsa

— Consumo

— Tiempo

— Circulación
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— Programación de televisión

— Ubros

— Empleo

— Ferias y muestras

— Estrenos de cine y teatro

— Deportes

— Salud

— Revista de prensa

— Exposiciones

6.2.4.3. Catalunya infarmacion.

Esta emisora, perteneciente a la Corporación Catalana de

Radio y Televisión, nació dos años antes que Radio 5-Todo Noticias,

en 1992, con el lema “24 horas de información inmediata y

permanente”.

Sus características son:

• Rigidez de la forma

• Flexibilidad de contenidos

• Actualización constante de la información

• Variación de temas, en los microprogramas
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Su audiencia potencial pertenece a la clase media, media-

alta y alta, y el perfil de oyente es, según la última oleada de la EGM,

de 1993<41>, “la persona que desea en poco tiempo el máximo de

informacion

Su formato de programación respondía al modelo “alí

news”, de emisora.inorteamericanas.<42>

El contenido de su programación era en catalán y abarcaba:

• Noticias generales

• Meteorología

• Circulación

• Automóvil

• Temas lúdicos

• De interés para el fin de semana, etc.

6.2.4.4. BBC Radio 5 Uve

Pertenece al modelo de radio temática, como France-Info,

en cuanto a su estructura y formato, y surge unos días antes que su

homóloga, Radio 5-Todo Noticias, el 28 de marzo de 1994, con el

lema: Por primera vez y en directo”.
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Su objetivo consistía en ofrecer 24 horas de información y

deportes~S> con noticias sobre los acontecimientos deportivos en

Gran Bretaña, y en el resto del mundo.

Su audiencia potencial se dirigía a un público joven, de 25 a

44 años, con educación no universitaria, en busca de una

información menos tradicional y analítica.

El contenido de su emisión comprendía una diversa gama

de noticias nacionales e internacionales, e intentaba ampliar la

información que ofrecían las demás emisoras sobre cuestiones

científicas, culturales, tecnológicas, culturales y de medio ambiente.
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6.3. RADIO 5 TODO NOTICIAS SE CONSOLIDA

.

Sucede poco antes de su segundo año de existencia,

cuando esta emisora consigue posicionarse entre la audiencia

española.

Una adaptación positiva augurada por el Director de RNE,

Diego Carcedo, propulsor de esta experiencia radiofónica, el día de la

presentación de esta nueva emisora de servicio público:

“Con este nuevo programa de RADIO 5-Todo Noticias, PP/E

amplía la gama de ofertas que, como cadena de emisoras de
servicio público, presenta a su audiencia real y potencial; en

definitiva, a los ciudadanos españoles, que son,
simultáneamente sus propietarios y sus destinatarios. A ellos

queremos dedicar este nuevo esfuerzo profesional y periodístico

que, a través de las ondas, deseamos poneren sus

El 17 de abril de 1997, tres años justos desde la aparición

de Radio 5-Todo Noticias, Pedro Roncal~453, en una entrevista para la

agencia Fax Press, señalaba la cifra de 829.000 como el número de

oyentes con los que cuenta esta emisora, den mil más que el año

anterior. Esto marcaba el momento de su independencia con de

Radio 1, que así haría días después, cuando ya no se incluya en su

rejilla los boletines de la emisora más importante de RNE.
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Es, como decimos en el apartado, una emisora ya

consolidada, que continuará con la misma fórmula seguida hasta ese

momento, con una fuerte apuesta por la brevedad de sus noticias,

en un formato no tan atractivo como útil, para una audiencia que

quiere estar informada en muy poco tiempo. No tiene cabida los

grandes programas, los formatos largos, como son los informativos

de media hora, sólo se realizan boletines cortos, píldoras, secciones,

etc.

Javier González Ferrari es entonces, 1997, el Director de

Radio Nacional, afirma que “Radio 5 es una avanzada de lo que va a

ser el futuro de la radio”, porque cree que, precisamente el futuro

de la radio es la información, aún en los programas llamados de

entretenimiento<46). Es la Radio informativa por excelencia, con un

claro perfil de servicio público.

También, en ese momento, aparece “el teléfono del

oyente”, con llamadas derivadas fundamentalmente de secciones de

este servicio público como las ofertas de trabajo, de empleo para

personas discapacitadas, convocatorias de concursos, espacios de

salud, etc. (Este servicio contestador se ampliará a las 24 horas del

día).
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En este tiempo de adaptación y maduración, Radio 5 va

aumentando de forma paulatina el número de trabajadores, así de

los veinte redactores que formaban su plantilla e iniciaron este

proyecto<47~ se ha pasado a una redacción central integrada por

sesenta personas, de las cuales cuarenta son periodistas, y se

encuentra además apoyada en todo momento por la red de emisoras

de RNE.

6.31. Radio 5-Todo Noticias potencia su vertiente de Servicio

Púbiico.

En esta nueva etapa se refuerza la función de servicio

público, poniéndose en marcha una sección diaria sobre la Unión

Europea, incluyéndose dos veces por día la información sobre

trenes, a través de RENFE. También se mantiene un contacto diado

con Protección Civil, que facilita una serie de consejos para evitar

situaciones de catástrofe o peligro para la población. Se refuerza,

asimismo, todo el campo del mundo solidado, de las Organizaciones

No Gubernamentales y, sobre todo, se han potenciado los contenidos

de salud, medio ambiente, ecología y consumo. Entre las secciones

de nueva creación está “Hablando en Plata” (de gran popularidad

hoy en día, al ser un espacio divulgativo sobre usos idiomáticos), y

“Diccionario jurídico”, donde se abord~ la terminología utilizada en el

mundo de las leyes.
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En la nueva estructura de la información en la parrilla de

Radio 5, se mantiene la frecuencia de la información nacional cada

quince minutos, boletines que duran 7 y 10 minutos. Siguen también

los titulares, de dos o tres minutos, en los cuartos y menos cuartos

de cada hora. Se implanta el boletín de información local y territorial»

de cinco minutos, en el minuto diez de cada hora.

Pedro. Roncal habla de los objetivos que se marcan para

esta emisora:

Entre los objetivos tenía hacer buena información, llegar a la

gente, no limitarnos a leer teletipos, sino tener capacidad y

tiempo para elaborar las noticias, así como la parte estética de

Radio 5, corno son las sintonías. Es una de las dificultades que

entraña una emisora donde intervienen muchísimas voces, con
estilos muy heterogéneos. Unificar todo y que suene más o
menos como una sintonía es muy difícil, porque en un día

pueden intervenir trescientas voces. Hay veces que, para
ajustar la parrilla, hay que hacer muchas piruetas y significan

problemas técnicos y estéticos que hay que asumir y trabajar en

ellos’«~>

6.3.2. Aumenta su índice de aceptación social.

Sucede en su cuarto aniversario, en este tiempo, las

sucesivas oleadas del Estudio General de Medios reflejan la

consolidación y fidelidad de la audiencia de Radio 5 Todo-Noticias, en

torno a novecientos mil oyentes diarios.
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A esta consolidación se une el prestigio social alcanzado por

esta emisora, con la concesión del “Premio de Periodismo Salvador

de Madariaga”, instituido por la Comisión y Parlamento europeos.

El eje de su fórmula sigue siendo la información cada

quince minutos, a través de boletines y resúmenes de las noticias

más importantes. La información general procedente de los servicios

centrales y de la red de emisoras se complementa con otras

secciones especializadas como los deportes, la información bursátil,

la internacional, etc.

Asimismo, destacan en la programación los espacios

divulgativos y de servicio público, como el tráfico, que se facilita en

los minutos 24 y 54 de cada hora. Gracias a un protocolo suscrito

con la Marina Mercante, en diciembre de 1996, ha incrementado el

tiempo dedicado a este sector del mar. Diariamente se emiten tres

espacios de información meteorológica y el fin de semana, sábados y

domingos, el espacio “Españoles en la Mar”.<49>
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6.4. RADIO 5 TODO NOTICIAS. LA NOTICIA EN

ESTADO PURO

Radio 5 Todo Noticias ha cumplido este año, 1999, su

quinto aniversario, y, en estos momentos, es Gabriel Sánchez el

nuevo Director de esta emisora, tras ocupar Pedro Roncal su puesto

en la dirección del Canal 24 Horas de Televisión.

Como inciso, podemos añadir que el modelo de radio “aH-

news” está totalmente consolidado tanto en España como en

Francia, Reino Unido y otros países que han ido adaptando sus

ofertas radiofónicas a nuevas demandas de la audiencia. Uno de

nuestros rasgos diferencladores, con relación a otros modelos “alí-

news” europeos, es la presencia constante de la red de RNE,

formada por sesenta y tres emisoras locales, regionales y

territoriales en torno a su programación.

En este caso, y los hechos lo han demostrado, la radio

pública, representada por RNE, era la única cadena radiofónica capaz

de acometer un proyecto que pudiera satisfacer la demanda de

“información rápida y descentralizada” <50)
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Radio 5-Todo Noticias tiene ahora 149 frecuencias desde las

que emite dos boletines informativos cada hora, que se completan

con secciones fijas dedicadas a la información internacional,

deportiva, económica, cultural, meteorológica, del tráfico o consejos

de Protección Civil<513, así como espacios divulgativos sobre el uso

correcto del castellano, Internet, gastronomía, ciencia, salud,

literatura, cine, medio ambiente, o información universitaria<52).

Otras secciones diarias de servicio público son los espacios dedicados

a “la Bolsa”, “Ofertas de empleo”, “Tablón de anuncios , Mundo

Solidario” y “Personas con discapacidad”. También tienen cabida los

espacios dedicados a la música.

6.4.1. Como agencia informativa de la radio.

Esta emisora se ha convertido en un referente continuo para las

personas (incluidos otros periodistas) que quieran estar informadas,

según expresaba, en mayo (1999), el actual Director de RNE, Diego

Armado, en la XV edición de la “Rencontre” de Torremolinos, de

RNE y la UER.

La más loven de las emisoras de RNE aporta esencialmente

la utilidad, además de una gran flexibilidad para la audiencia, que

puede ir a informarse a cualquier hora del día.
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El perfil del oyente medio de Radio 5 es una persona de 30

a 55 años de edad, que reside en una ciudad de 50.000 y 500.000

habitantes, con un nivel cultural medio-alto, que consigue sus

mayores índice de audiencia entre las 10 y las 12 de la mañana, y un

tiempo medio de escucha entre 7 y 15 minutos.

Este tiempo ha ido aumentando por “(...) gracias a los

espacios divulgativos, didácticos y desengrasantes, que ponemos

tras los boletines”<53). Al margen de la estructura ya habitual en

Radio 5, se abren las puertas a acontecimientos informativos

relevantes, como es, por ejemplo, el conflicto de Kosovo, o a las

sesiones parlamentarias de control al Gobierno de los miércoles. Los

acontecimientos para los que Radio 5 abra sus antenas deben

cumplir, según Pedro Roncal, dos requisitos fundamentales: ser

importantes y radiofónicos.

La plantilla de esta emisora la forman sesenta personas,

además de un centenar de colaboradores, y el resto de los

periodistas de RNE que realizan reportajes para esta emisora.

En estos momentos, es importante señalar el proceso de

digitalización de RNE y que afecta en gran medida a Radio 5-Todo

Noticias. Diego Armario destaca esta nueva tecnología ‘al incorporar
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el sistema más moderno del mundo, que conjuga audio y texto, y

permite una mayor agilidad y un mejor sonido»/54)

El sistema digital le permitirá recibir a

dieciséis fuentes de sonido al mismo tiempo,

simultanear, por ejemplo, crónicas e informaciones,

más agilidad y calidad al trabajo de los redactores.

Radio 5 hasta

pudiendo así

proporcionando

6.4.2. Las grandes áreas pro gramáticas de Radio 5.

Aquí exponemos la programación y porcentajes que esta

cadena, con sus 149 emisoras por toda España, y sus cerca de

novecientos mil oyentes, destina a sus secciones generales,

refiriéndonos a su emisión de lunes a domingo, entre las siete y la

una de la mañana.

SECCIONES PARTICIPACIÓN

Nacional 40,00%

erritorial

Divulgativas 9,70%

Departe 6,70%

Servicio Público 5,60%

Cultura 5,00%

Música 4,8O0/o

Economía 3,70%

Internacional
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En el cuadro anterior podemos observar la importancia o

mayor tratamiento que se da a unas áreas informativas en

detrimento de otras. Se destina más tiempo a la información

deportiva<SSt por ejemplo, que a la cultural o de servicio público.

También dentro de la información especializada, sólo la económica

crea mayor bloque que toda la información internacional o sólo seis

puntos por debajo del total de los temas divulgativos.

En cuanto a la información nacional, con tratamiento de

todos los temas fundamentalmente políticos y sociológicos, sólo ella

alcanza la mitad del tiempo de emisión, un índice demasiado elevado

para tratarse de una emisora especializada en la Información en

general y en la información especializada y de carácter público, en

particular.

En su nueva parrilla, la cadena especializada en

Información, de Radio Nacional, mantiene sus Boletines cada quince

minutos y las secciones divulgativas a lo largo del día, además del

directo. Según explica su actual Director, Gabriel Sánchez:

“Una radio informativa debe estar abierta siempre a los

acontecimientos que se producen, por eso la programación debe
ser dinámica y su ritmo lo debe marcar la propia actualidad’~56~
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Entre las novedades que se presenta en la reciente

programación de invierno de Radio 5, hay que destacar la figura del

Defensor del Oyente, hasta ahora inédita en la radio española, y que

puede representar una participación activa del oyente en la

selección y tratamiento de la información. Sin embargo, también hay

innovaciones que han despertado alguna polémica entre los

trabajadores de RNE y algunos sectores del Consejo de

Administración del Ente Público, a causa de la unificación, desde

mayo, de los boletines informativos para Radio 1 y Radio 5. En su

defensa, se alegan razones de reestructuración interna por la

necesidad de optimizar recursos<Sl), los detractores denuncian que

esta unificación sólo persigue un control político de la información

que difunde Radio 5.
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(3) Programas de servicio público como “Buenos Días”, de información
útil para los turistas por lo que se emitía en varios idiomas y
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en el número de oyentes fue caracterfstica común a la radio en general,

además los oyentes acaban recuperándose más tarde.

(12) Op. Cit. PP. 404 y ss.
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(20) Manuel Ferreras con el programa “Apúntate al verano”, recorre y
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Director de Emisoras Territoriales, y creó este programa con el fin de
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(24) FANG, E. : Noticias oor televisión. Marymar Ed. Buenos Aires, 1977,

pág. 154.

(25) Se intenta mantener una red de sesenta emisoras por todo el

territorio español.
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labor cultural de la radio dentro de su función de su servicio público. El

entonces responsable del Taller de creación Radiofónica y Director de
“France Culture” así lo hace saber en su conferencia “Responsabilidad de
la Emisora de Radio en el ámbito de la Cultura”, en la Rencontre de

Torremolinos, 1979. RNE-UER, pág. 71.

(27> Declaraciones de Diego Carcedo en la fiesta de inauguración de

Radio 5-Todo Noticias.
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<29) A partir de octubre de 1995, en esta franja horaria, de 1 a 2 de la

madrugada, existían programas especializados, como el dedicado a la
navegación (“Españoles en la mar”), los miércoles, o los lunes, el
programa ‘Mundo Universitario”, del que hablaremos ampliamente en

capítulos posteriores.

(30> Op. Cit., pág. 499
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(36) Normas de estilo repartidas, pocos días antes de salir al aire, a los

redactores que formarán parte de la plantilla de Radio 5 Todo Noticias.

Se adjunta documentación, en el Capítulo VIII (Apéndices, 8.1., C).

<37) Con dos millones de oyentes, y 6 años en antena, France Info, con el
lema: “France-Info, para estar informado como si usted fuera
periodista”, tenía como objetivo mantener la información continua

durante las veinticuatro horas del día.

(38) PRADO, E. : “Radiotendencias Internacionales”. En VV.AA.

Comunicación Social/1990. Tendencias. Madrid, 1990, pág. 167.

(39) REMESAL, A.: En Mensaje y Medios. Julio. 1990, pag 14
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(43) Ofrecía un boletín deportivo cada hora y conexiones en directo,

además de reportajes sobre deportes y los deportistas nacionales e

internacionales.

<“> Discurso de apertura al comienzo de sus emisiones, el 18 de abril de

1994

(45> La labor pionera de Jesús Vivanco ya empieza a dar sus frutos, le

sucede Pedro Roncal Ciriaco, navarro, una joven promesa, profesor

universitario y trabajador infatigable.

(46> Declaraciones de Ferrari, hoy Director de los Servicios Informativos

de TVE, en la Rueda de Prensa convocada con motivo del tercer

aniversario de Radio 5.

(4) Con nombres destacados dentro del Departamento de los Servicios

Informativos como Charo Mostaza o Víctor Paredes, anterior directora y

subdirector del Diario Hablado de Radio 5.

(48) ABC. “Radio 5 celebra sus primeros cinco años de emisiones dando

paso a la tecnología digital”. Declaraciones de Pedro Roncal. 16-4-99.
Radio y Televisión:113. Vid rejillas de programación, en ANEXOI.

(49) Un programa de servicio público que ha persistido desde los inicios

de Radio 5. Vid. En rejilla de programación.

(50) Conceptos incluidos dentro de sus objetivos de la fórmula Todo

Noticias.

(Si) La frecuencia de este tipo de información se hace mayor en períodos

festivos o vacacionales. Además, esta emisora, en virtud de un convenio

suscrito con el Instituto Nacional de Meteorología, es el canal encargado

de informar con prioridad sobre los llamados “fenómenos adversos”,

temporales de nieve, lluvias torrenciales o situaciones de posible peligro

para la poblacion.

Página 459



BIBUOGRAFÍA cAPITULO vi

(52> Todos ellos serán posteriormente analizadós, sobré todo eVréféñd&a

nuestro tema de investigación: la información universitaria que se ofrece

y su relación, cuantitativa y cualitativa, con el resto de las informaciones

especializadas.

<53) RONCAL, P.: “Radio 5 Todo Noticias alcanza en su quinto aniversario

cerca de novecientos mil oyentes”. En La Razón 16-IV-99. Radio y

Televisión.

(54> La primera fase de digitalización comenzó en septiembre de 1998,

con un presupuesto que alcanzó los doscientos millones. La

digitalízación total de la Casa de la Radio, para la que se dispondrá de

un centenar de millones más, está prevista para finales de 1999. Esta

innovación tecnológica se está implantando primero en Madrid, para

más tarde extenderse al resto de las emisoras territoriales.

(55) A pesar de caracterizarse por su ausencia de retransmisiones

deportivas, como de tertulias o programas de larga duración.

(56) SÁNCHEZ, G.: “Nueva temporada. Radio 5 incorpora un Defensor del

Oyente”, en ABC. 21-10-99: 87. Se adjunta Programación actual de
Radio 5-Todo Noticias, en ANEXO 1.

<~~> ARMARIO, O: “Radio Nacional unifica los boletines de Radio 1 y Radio.

5”, en ABC. 8-5-99. El Director de RNE justifica esta decisión: “En tres

años, •hemos perdido cien trabajadores y he tenido que hacer una
reorganización para hacer más eficaz la gestión”.
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CAPÍTULO VII

INFORMACIÓN UNIVERSITARIA

RADIOFÓNICA. INFORMACIÓN

ESPECIALIZADA.
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Para todos los servicios públicos radiofónicos del mundo, la

emisión informativa es considerada prioritaria, por su propia

vocación de inserción en el debate democrático mediante un trabajo

pluralista y profundo.

También lo es porque la información, es una dimensión

temporal privilegiada. Los medios de comunicación son efímeros y la

actualidad no está jerarquizada, desde el punto en el que el sonido,

la imagen o la palabra de ahora mismo sustituye a todo lo anterior.

Sin embargo, la radio tiene una virtud paradójica.

Considerada como el medio de comunicación del directo, es también

el medio del discurso y de la reflexión; de la explicación y de la

puesta en perspectiva.

Y es, precisamente, a través de este medio donde el

servicio público puede reafirmarse, eligiendo una información de

múltiples temporalidades, continuada y accesible a su público,
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porque entendemos que la radio evoluciona hacia la especialización y

la información es una especialización básica dentro de la radio, y

que, además, la información universitaria puede alcanzar mayor

interés entre su público y el público en general.

Es obvio que la radio pública debe ofrecer una mayor

selección a los oyentes, garantizando el acceso de todos, en el

conjunto del país, a servicios de calidad que podrían resultar

programas de “riesgo” en un mercado puramente comercial, como el

caso de la emisión de información universitaria, pero que debe crear

un criterio de identidad, en la idea de ofrecer programación distinta

que el sector privado.

La singularidad de las numerosas cadenas culturales,

repartidas por el mundo, a pesar de sus elevados costes de

producción con el público al que van dirigidos, no necesita

demostración. De ahí algunos ejemplos europeos, cercanos a

nuestras fronteras, como el caso de France-Culture, o de los

programas culturales de Radio Suisse Romande, Espace 2, o Radio

Urgences, creada por Radio France, en 1994, como radio de servicio

para los más desprotegidos y desfavorecidos cultural y socialmente

hablando.
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Desde aquí apostamos por este criterio de alternancia

programática donde la información sea prioritaria y donde el servicio

público pueda demostrar su originalidad, con información

especializada. Una auténtica información universitaria, capaz de

utilizar nuevos servicios, nuevos programas y nuevas formas de

emisión como ejes de su desarrollo, lo que además requerirá una

mayor profundización del tema, que se podrá lograr con un mayor

acercamiento a la universidad, la radio ““ y “en” la universidad, el

tema de este apartado.
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7.1. LA RADIO CON LA UNIVERSIDAD

.

CHAPARRO ESCUDERO, en su estudio sobre las

perspectivas de la radio pública local<’> propone un proyecto de

colaboración entre estas radios y las instituciones encargadas de la

formación y la enseñanza. Este autor señala a la universidad como

posible contribuidora con las emisoras radiofónicas locales, para

sacar la enseñanza de las aulas, trasladarla en el día a día a los

entornos rurales menos favorecidos por esta cobertura educativa

elemental para el desarrollo.” También cree que la universidad puede

servir de foro científico, desde sus investigaciones, para contribuir a

mejorar el conocimiento del medio y sus posibilidades.

Así, del mismo modo que los centros de enseñanza básica

y media participan en las emisoras municipales a través de las radios

escolares, la universidad debe dar un paso que permita incrementar

los niveles de la formación a distanda a quienes no pueden, por

impedimentos laborales, económicos o de cualquier otra índole,

desplazarse físicamente.

Nos sigue diciendo Chaparro que:

“Son necesarias estas islas de lo lúdico, lo formativo, lo

divulgativo, para poder ser alternativa, un modelo alternativo
con respecto al producto facilitado por las emisoras

comerciales”.
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Estamos en una sociedad y en un país donde no se ha

logrado erradicar el analfabetismo, donde el analfabeto funcional

tampoco deja de crecer y en el que el nuevo analfabeto, incapaz de

decodificar el lenguaje pactado de los signos fonéticos, interpreta la

realidad y utiliza como fuente de información los medios

audiovisuales, y muy concretamente la radio. Ya UNESCO, como

comentábamos en páginas anteriores, en la década de los setenta,

formulaba esta necesidad al mundo de la ciencia, de la cultura y a las

clases gobernantes. El célebre informe de la Comisión McBrlde incide

en la necesidad de utilizar los medios de comunicación para la

transformación social: “Un solo mundo voces múltiples”<2), donde se

reclama la solidaridad de quienes estan en posesión de la cultura y el

conocimiento y no lo transmiten a quienes no lo poseen.

Además, la radio digital terrenal que supondrá una

revolución respecto a la frecuencia modulada, según el actual Plan

Nacional de Telecomunicaciones(3>. Un cambio superior al acontecido

con su incorporación hace treinta años cuando sólo existía la onda

media. Para la radio autonómica el Plan contempla nuevas

frecuencias para nuevas comunidades autónomas, igual que la radio

municipal que mantendrá su status y su forma de aprovisionarse

frecuencias, mediante la solicitud de cualquier ayuntamiento. De este

modo, se van satisfaciendo las necesidades de la radio municipal.
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Otra innovación importante que prevé el plan y que nos

interesa especialmente para nuestro trabajo son las dos nuevas

modalidades de radiodifusión en FM que introduce: la radio llamada

educativa, y la cultural, que tratan de dar salida al tipo de radios

alternativas, que posibilitan experiencias en centros educativos.

El nuevo Plan contemplaría unas dos mil cien emisoras

autonómicas y privadas y cerca de ochocientas municipales<4), un

total de tres mil emisoras de frecuencia modulada en España. Un

número bastante importante, sin parangón en otros países de

nuestro entorno.

Este tipo de modalidad de radio digital abre, en su

conjunto, grandes posibilidades para poder ofrecer más servicios que

la mera radiodifusión sonora<S>. Es una innovación frente al concepto

clásico de radio, donde cada programa es versátil y puede tener

varias composiciones; una mayor capacidad significativa, que a

igualdad de números de frecuencias en el ámbito nacional caben más

emisoras.

Para que el público se interese por esta nueva modalidad,

resultado de muchos gastos por parte de los radiodifusores y de los

propios radioyentes<6), será necesario desarrollar programas

Página 469



INFORMACIÓN UNIVERSITARIA RADIOFÓNICA

específicos que realcen las características de la nueva radio; y es ahí

donde la universidad, las radios universitarias, y su información

tienen una cabida especial.

7.1.1. La información universitaria como educación no formal.

Vemos conveniente hacer en primer lugar una distinción,

señalada por varios autores, de los que recogemos las afirmaciones

de COOMBS Y AHMED<?>, entre Educacion formal”, “no formal” e

“informal”.

La primera, comprendería el Sistema Educativo, altamente

institucionalizado, cronológicamente graduado y jerárquicamente

estructurado. Unos años que se extenderían desde los primeros de la

escuela primaria hasta los últimos años de la universidad.

Entendida Educación no-formal como la ‘áctividad

organizada, sistemática, educativa, realizada fuera del marco del

sistema oficial, para facilitar determinadas clases de aprendizaje de

subgrupos particulares de la población, tanto adultos como a

Y por último, Educación informal es definida como un

“proceso que dura toda la vida y en el que las personas adquieren y
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acumulan conocimientos, habilidades, actitudes y modos de

discernimiento mediante las experiencias diarias y su relación con el

medio ambiente” (9)

En relación con el medio radio, privado y público, sería la

educación informal uno de los fines perseguidos en su programación

y de su razón de ser. En cuanto a la educación “no-formal”, ésta

entraría en un pequeño apartado de la programación radiofónica

pública (las clases de la UNED), en el contenido y público, objeto de

nuestro estudio.

No se comenzaría a hablar de “Educación no formal” hasta

finales de los años sesenta, cuando algunos analistas

macroeducativos detectan lo que entonces se denominó “Crisis

mundial de la Educación” Una “crisis” que no se refería tanto a la

Educación en general como a la de los sistemas “formales” de la

Educación.

Según BHOLA~10~, cuando se habla de “crisis” en los

sistemas educativos para introducir por primera vez el concepto de

Educación no formal, se indica como uno de los diagnósticos

derivados de su análisis: el mantenimiento de los sistemas

educativos con los mismos medios e instituciones convencionales, a

pesar de su crecimiento en cantidad y capacidad.
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La popularidad de las adjetivaciones “informal” o “no

formal” se data en 1967, concretamente con la Conferencia

Internacional sobre Crisis Mundial de la Educación<’l) donde se

elabora un documento base, que se encierra en la obra de Coombs,

The Worlds Educational Crisis, y se pone énfasis en la necesidad de

desarrollar medios educativos diferentes a los convencionalmente

escolares. Medios que se etiquetan como Educación “informal” y “no

formal”.

Por su parte, TRILLA<’2), más cercano a nuestro tiempo,

también expone la necesidad de crear paralelamente a la escuela,

otros medios y entomos y educativos. Medios y entornos que dice

que no debemos contemplar como opuestos o alternativos a la

escuela, sino como complementarios a ella.

Su teoría hace mención a lo que hemos señalado como

Educación “no formal”.

Esta “Educación no formal” se refiere a todas las

instituciones, actividades, medios, ámbitos de educación que, no

siendo escolares, han sido creados para satisfacer determinados

objetivos educativos.
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Un sector, el de Educadon no formal”, muy amplio,

múltiple, disperso y heterogéneo, en cuanto a su realidad actual y

potencialidad futura, y del que damos cuenta por su cercanía al tipo

de información especializada, universitaria, a la que nos referimos en

nuestro campo de análisis. -

7.1.2. universidad como área de objeto informativo en la

radio

Partimos de ORIVE RIVA(13> y de su modelo diferencial de

comprensión para la aplicación de diversas áreas de contenido

especializado. Un proceso que traspasamos del medio televisivo al

radiofónico, y al área Universidad, y lo dividimos, como su autor, en

tres fases: clima previo, noticias de los informativos y síntesis de las

dos anteriores, y de los que también desprendemos la falta de hábito

de selección y participación por parte del auditorio.

Universidad es un área, objeto de nuestra investigación

científica, por razones que hemos expuesto en diversas ocasiones y

que ahora exponemos alguno de sus puntos:

• Mediatización y transcendencia educativa- cultural

• Repercusiones en otras áreas espedalizadas

• Interés profesional- empresarial
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• Vinculación con la sociedad en general

A los universitarios- profesores, alumnos y demás personal-

se les hace, de alguna manera, “corresponsables” en la dinámica de

los contenidos que son objeto de información universitaria, por su

doble condición de emisores y receptores de este mensaje

radiofónico especializado. Sin embargo, en estos momentos, el

tratamiento dado a este tema no favorece:

A estos destinatarios específicos porque no se cumple con

la visión general, reflexiones y opiniones que pudieran plantarse o

desprenderse en el área Universidad, así como la insuficiencia del

espacio dedicado a tratar este tema en las secciones radiofónicas

determinadas.

A los oyentes, en general, y a la sociedad, en particular,

involucrada- de forma directa o indirecta- en este tipo de

información, que no se le dota del interés necesario- contenidos,

lenguaje- para su aceptación.

Existe un grado nulo de conformidad- en la calidad y

cantidad de esta información- por su una total falta de

~~especificidad”y ~ en el momento de plantear

los temas más candentes de la Universidad. Una actividad
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universitaria que se contempla a través de la radio como pura

crónica o noticia pura, y donde se elude la voz de sus protagonistas

activos y pasivos, y donde no existe representación en “vivo” y

“directo” de sus acontecimientos. Una información “enlatada” y

“alejada” de toda convicción y entusiasmo.

Un binomio información- comprensión como referente en

cualquier información especializada que como marca ORIVE RIVA

es difícil de conjugar si no se resuelve la dialéctica de MENSAJE-

SIGNIFICANTE-SIGNIFICADO, dentro de unos modelos de análisis

generales, y aplicables a todas las categorías comunicacionales, que

abarcan el fenómeno de la comunicación, su feed-back, corno si se

tratara del sistema nervioso del cuerpo de la sociedad/’5~

Las secciones de información universitaria no deben

consistir en meras transmisiones de mensajes determinados, si éstos

no responden a su contenido conceptual, que ha debido recibir una

forma determinada y cuenta con significación, no sólo desde el plano

lingúistico, sino también desde su formato de soporte radiofónico. La

importancia que multitud de autores han dado al medio como parte

fundamental del mensaje y que McLuhan identificó de forma

exagerada.
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7.2. LA RADIO EN LA UNIVERSIDAD

.

Se trata de presentar un proyecto de investigación científica

donde se aglutine el esfuerzo de la universidad para desarrollar su

función de servicio social a través de la divulgación de todo su

conocimiento e investigaciones, en pro de los intereses de la

comunidad universitaria y del resto de la sociedad.

En su funcionamiento experimental la radio en la

universidad, con la emisión regular de una programación diaria, hará

posible su objetivo de interés social como cualquier otra emisora

radiofónica de servicio público.

A/ Principios a tener en cuenta:

• Clara vocación de servicio público.

• Especialización, en la divulgación científica, cultural y en cualquier

otro tipo de información universitaria, dentro de una fórmula de

producción propia y coproducción e intercambio con otras radios

• universitarias y productoras independientes. Una especialización

que responda a los intereses universitarios y sociales en cuanto a

este tipo de información.
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• Facilidad y estímulo de acceso de los ciudadanos y las

instituciones con la radio.

• Influyente y exportable por su ejemplaridad en su desarrollo

corno radio local especializada.

• Docente. Con capacidad de formar a grandes profesionales en los

campos particulares de radiodifusión, publicidad y periodismo en

general.

• Divulgativo. Para aproximar la producción cultural y las

actividades de la Universidad a los ciudadanos.

• Integrado en sólidas alianzas que aseguren la proyección de

futuro.

• Rentable en términos sociales y comunicacionales.

• Vínculo generacional entre la comunidad universitaria y el resto

de los ciudadanos de diferentes edades.

• Generador de empleo.

• Con tono joven, fresco y nuevos enfoques que marquen la edad

de sus actores.

B/ Podemos enumerar una serie de posibles objetivos:

• Definir su política de programación a partir de prioridades

sociales, educativas y de su audiencia.
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• Coordinar los esfuerzos

programación de servicio a

de la sociedad.

• Servir como soporte de una publicidad

promocione la pequeña y mediana empresa,

nuevas formas de patrocinio para su financiación.

• Desarrollar procesos de investigación en comunicación que

ayuden a un mayor acercamiento de las posibilidades

comunicativas radiofónicas.

• Establecer puentes de comunicación entre la Universidad y la

sociedad.

• Desarrollar una política de producción de materiales audiovisuales

y multimedia que permita el aprovechamiento social, educativo y

cultural de la radio universitaria.

• Servir de escuela práctica de formación para los

periodistas y profesionales del medio radio.

• Crear foros de debate, análisis y reflexión entre

de los medios y los jóvenes que se preparan

profesión.

• Promover un banco de pruebas para la investigación en diseño,

producción, estudios cualitativos de audiencia y aprovechamiento

social, educativo, cultural y científico de la radio.

• Experimentar un nuevo estilo de información que investigue en

formatos que ayuden a profundizar en el tratamiento de una

de financiacion para apoyar una

la comunidad universitaria y al resto

alternativa que

y experimente

alumnos, futuros

los profesionales

para ejercer la
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Información universitaria, significativa y relevante, más próxima y

comprensible para el conjunto de la población.

• Contribuir y dar cobertura a distintos tipos de iniciativas.

• Acercar a los ciudadanos el mundo universitario, descubriéndoles

aspectos interesantes, y a veces desconocidos, de la investigación-

científica.

• Apoyar la producción de jóvenes creadores y promover la

discusión y el debate sobre su obra.

• Contribuir a productoras especializadas en el ámbito del servicio

público local.

• Desarrollar una política de selección, adquisición y emisión de

programas relevantes en el ámbito local y universitario.

7.2.1. Las radios universitarias y su carácter propio.

Las radios universitarias, en general, gozan de casi plena

autonomía e idiosincrasia de acuerdo a los gustos de los jóvenes y a

la creación de una programación tendente a lo cultural, más que a lo

educativo; a la música clásica (sobre todo en los países

latinoamericanos) que a la propiamente joven o más vanguardista.

Aquí existen excepciones, como es el caso español, que mantiene un

tono joven, tanto en la música como en los gustos universitarios,

temas sobre solidaridad, ONG’s, ecología o las distintas formas de

diversión forman parte importante de su programación.
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Podemos enumerar una serie de características que son

comunes a todas las radios universitarias en España:

1. Comienzan siendo sus locales un taller de radio, en las facultades

de Ciencias de la Información, para la formación de sus alumnos de

Comunicación Audiovisual, Periodismo o de Publicidad y Relaciones

Públicas. Más tarde se convierten en emisoras exper¡mentaíesM’6~

2. Aparecen casi siempre junto con otras experiencias audiovisuales,

como el taller de televisión, que, en muchos ocasiones y tras un

periodo de prueba, intenta convertirse en un seudocanal televisivo

local.

3. La programación es realizada por los propios estudiantes

universitarios, con la coordinación de profesores. Esporádicamente, y

para alguna programación específica, encuentran la colaboración de

alumnos y profesores de otras especialidades, como Ciencias

Políticas, Derecho, Sociología, Bellas Artes o Musicología.

4. Las emisiones, cuando han conseguido cobertura al exterior,

comienzan por el campus y luego se extienden a la población más

cercana@7>.
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5. A diferencia de otras emisoras, como las libres, las radios

universitarias son más duraderas precisamente por su carácter

docente, de formación del alumnado universitario.

7.2.2. Radios universitarias: diversidad y similitud

pro gramáticas.

A continuación, presentamos varios ejemplos de radios

universitarias para demostrar la gran variedad temática desarrollada

en cada una de ellas. Distintas líneas programáticas que se mueven

desde las más generalistas o puramente convencionales, hasta las

especializadas en música o en espacios monográficos, específicos de

la universidad, temas divulgativos, educativos, culturales, etcétera.

7.2.2.1. Ejemplo de algunas radias universitarias españolas

1 RADIO COMPLUTENSE (U.C.M. de Madrid)

De esta radio se hablará también en apartados posteriores,

por la vinculación de la autora a sus inicios como taller de formación

y emisora abierta al exterior. Aquí señalar que su experiencia ha ido

reforzándose a lo largo de los cinco años de vida. Han aumentado

sus horas de emisión en directo de cuatro a doce diaria, de nueve de

la mañana a nueve de la noche, y han pasado por ella más de mil

seiscientos jóvenes periodistas.<’S>
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II RADIO UNIVERSIDAD (Universidad de Salamanca)

Se trata de la primera emisora de radio estrictamente

universitaria con difusión general, que se sintoniza en el 89.0 de FM,

desde la Universidad de Salamanca.

Las emisiones de Radio Universidad cuentan con una

programación diaria, que se combina con una emisión musical

durante todo el día.

Además de las emisiones señaladas, los locales de los

estudios se emplean para actividades docentes de la licenciatura de

Comunicación Audiovisual/’9~

El contenido de sus programas es eminentemente

informativo, con una dedicación especial a la cultura, en sentido

general. Emilia Risco<20), responsable de la emisora, señala que la

función principal de esta emisora: “aspira a crear una opinión

moderna, crítica y comprometida con el entorno en que nace”, con el

propósito de afrontar contenidos universalistas, y el respeto para el

pluralismo cultural e ideológico. Una radio universitaria sólo para el

servicio de su comunidad, que abre su parrilla a espacios donde se

abordan problemas del ámbito universitario, mediante entrevistas,

debates y reportajes.
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Es importante señalar que el diseño de la programación se

ha configurado teniendo en cuenta el estudio realizado por el

departamento de Sociología, de esta universidad salmantina, entre

una muestra de un millar de estudiantes universitarios, según la cua[

más de las tres cuartas partes de los alumnos siguen diariamente

programas de radio, con un promedio de dos horas y media diarias.

Entre sus preferencias aparece la música moderna(840/o), mientras

que un tercio escucha informativos y deportes.

La franja horaria que prefieren los universitarios parece ser

la comprendida entre la medianoche y las dos de la madrugada, y en

segundo posición, desde las nueve de la mañana y las catorce

horas.

Además, mientras un 62,30/o lamenta no tener tiempo para

escuchar la radio, un 12,9Wo prefiere otros medios y sólo un 8,70/o

confiesa no tener el hábito de escuchar una emisora de radio.

III RADIO FI (Universidad Politécnica de Valencia)

Nació en 1994 como Taller de radio. Creada y gestionada

por los alumnos de la Facultad de Informática, a la que luego se

añaden otros centros de la Politécnica y de la otra universidad

valenciana.
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Sus contenidos principales son la cultura, el deporte, la

opinión, el entretenimiento y fundamentalmente la variedad musical.

Los programas se caracterizan por su originalidad, frescura,

espontaneidad y el entusiasmo del universitario ante su programa.

radiofónico, que lo hace partícipe ante el resto de la comunidad

universitaria.

Pretende ser esta radio “una vía de comunicación viva y

dinámica dentro del seno universitario, con el propósito adicional de

que el alumno se forme en algo más que en la propia materia de

estudio de su carrera universitaria” (21)

IV. PROYECTOS EN OTRAS UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS

Recorriendo el espectro universitario español, encontramos

escuelas o talleres de radio y televisión en la mayoría de los centros

y facultades audiovisuales. Un simple proyecto docente que, con el

tiempo, puede convertirse en una emisora de radio o televisión local,

con pretensiones de difusión cultural y sin ánimo de lucro, aunque

las comunidades autónomas con competencias transferidas ya han

autorizado a algunas emisoras universitarias para que emitan a una

ciudad o a varias provincias.
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Este puede ser el caso de Barcelona (y de su Universidad

Autónoma o de Pompeu Fabra), que desde hace cuatro años cuenta

con una licencia adjudicada por la Generalitat de Cataluña para

emitir en frecuencia modulada.

Sin embargo, otras muchas radios universitarias sólo

emiten o tienen el proyecto de hacerlo con un alcance corto, para la

comunidad universitaria. Así se encuentran la universidad de Sevilla,

de Santiago de Compostela o de La Laguna.

La labor de otras emisoras universitarias consiste en la

producción de programas que posteriormente entregan al gran

número de medios radiofónicos y televisivos que existen en su

localidad. Aquí podemos poner el ejempló de la universidad de

Alicante, donde, en su Taller de Imagen, se producen programas

semanales que más tarde se reparten por sus diversas radios y

televisiones locales (en Aspe, Alde, Orihuela o Torrevieja)

El contenido de estas radios universitarias es de lo más

variopinto, desde un carácter informativo puro, con alguna dosis de

opinión, agendas universitarias, tablones sobre actos culturales, o

mesas redondas, en las que se habla de paro, de cocina o de

fenómenos paranormales.
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7.2.2.2. La gran variedad y difusián de las radios

universitarias latinoamericanas.

Aquí señalamos algunos modelos de este tipo de radios, y

su programación. Información que hemos recogido por medio de•

Internet.

A través de esta vía, aparecen registradas, como dentro de

las más importantes, dentro de las Radios Universitarias de América

Latina<22> y el Caribe:

Universidad

Universidad

Universidad

Universidad

Universidad

Universidad

Universidad

Universidad

del Litoral

de Chile

Nacional del Cuyo

de Puerto Rica

Técnica Federico Santa María

del BíaBio

de Talca y

del Río de la Plata.

Nosotros hemos recogido las que contaban

información más completa y presentaban su programación.

caso expuesto de radio universitaria, y a modo de

-confeccionamos en un cuadro simple su programación d

con una

El primer

ejem plo,

e lunes a

Radio

Radio

Radio

Radio

Radio

Radio

Radio

Radio
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domingo, a pesar de que, de todas ellas, adjuntamos- en el ANEXO

II- sus parrillas de programación, recibidas a través de Internet.

1. Servicios de Radio y Televisión-58O Universidad Nacional

de Córdoba. (Argentina> (23)

LEMA: “La que vive en el corazón de los cordobeses, la más

creíble y pluralista, el más claro ejemplo del sano ejercicio de la

libertad de prensa y opinión con responsabilidad, el más antiguo y

tradicional servicio informativo

”
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EMISIÓN: De lunesa viernes,de 06:00a 00:00

DIARIOS

HABLADOS

De 06:00-06:30....

De 13:00-13:30....

De 18:00-18:30....

De 23:00-00:00....

De 06:30-08:00....

De 08:00-13:00....

De 13:00-13:30....

De 14:00-18:00....

De 18:30-19:30....

De 19:30-20:00....

De 20:00-23:00....

“Madrugando con las noticias”

“El compacto de noticias”

“La maquinaria informativa”

“Última Hora” PROGRAMAS

“Aclarando” -

“Lagarto Show”

“Moneda Corriente”

“Ni más ni menos”

“Apto para disfrutar”

“Córdoba deportiva”

“La galera”

- Sábado: Emisión De 05:00 a 01:00

DIARIOS

HABLADOS

De 05:00-08:00....

PROGRAMAS

De 08:00-12:30....

De 12:30-18:00....

De 18:00-19:00....

“Madrugada con las noticias”

“Lagarto Show”

“Ni más ni menos”

‘‘Solamente una vez’’

Página 488



INFORMACIÓN UNIVERSITARIA RADIOFÓNICA

De 19:00-21:00.... “La ciudad donde vivimos

De 21:00-01:00... “Donde está la música”

- Domingo: Emisión De 06:00 a 01:00

NO HAY DIARIO HABLADO

PROGRAMAS

De 06:00-08:00....

De 08:00-13:30....

De 13:30-19:00....

De 19:00-21:00....

De 21:00-00:00....

De 00:00-01:00....

Homilía

“Los galenos de vacaciones”

‘‘Tiempo de verano~~

“Para cobrar altura”

“Bar splendid”

Musical

- Servicios Informativos de 30 minutos

Un diario y un boletín, el sábado y nada el domingo

Durante la semana, cuatro diarios (madrugada, mañana,

tarde y noche)

- Programas:

Monográficos (deporte, economía, música, religián)

Magazines
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II. Radioemisoras Usach de ia Universidad de Santiago de

Chile (24)

• Inicia su emisión el 15 de junio de 1959

Técnica del Estado”, es su anterior nombre)

• Concebida desde sus origenes como el

comunicación que posee la Universidad,

“difundir el quehacer universitario y

nacionales”

• Posee frecuencias en Onda media (124 AM) y Frecuencia

modulada (94.5 FM)

• Es la más antigua de carácter universitario en su país y la primera

radio universitaria chilena en transmitir el quehacer académico,

artístico y cultural de la Universidad, a través de la red de

Internet, respondiendo a la información que se la demanda.

• En la actualidad, transmite música chilena a través del formato

Mp3, de calidad similar al Compact Disc.

• Programación:

- Conexión con la BBC

- Programas culturales, de ciencia y tecnología, arte, lingúistica,

educación, idiomas (inglés), entrevistas, teatro, actualidad

etc.

- Gran protagonismo a la música: Clásica, Tradicional, Antigua,

Moderna/actual, etc.

(“Radio Universidad

principal medio de

con el objetivo de

realzar los valores
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- Transmisión de Conciertos, nacionales e internacionales.

- Educación musical

III. Radio Universidad LRI 403 Universidad Nacional de Cuyo

<25)

Objetivos de esta emisora universitaria:

• Lograr un acercamiento de la universidad y la comunidad de

Mendoza (Argentina), además de lograr la transferencia de sus

conocimientos a través del medio radiofónico. Dentro del derecho

reconocido de informar y estar informado.

• Entre sus propósitos más claros se fija:

- Divulgación científica

- Educación a distancia

- Difusión y promoción de las expresiones artísticas y culturales.

- Emisión de jornadas, encuentros, seminarios, congresos y

demás acontecimientos relacionados con la universidad.

- Promoción de las actividades realizadas por distintos sectores

sociales y que cuentan con el patrocinio de la universidad.

- Análisis de problemas regionales y nacionales, con la

participación de especialistas universitarios y representantes de

distintos sectores sociales.
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• Contenidos de programación:

De información general, universitaria, deportiva, tertulias,

programas musicales (clásica, rock, new age, world, music, etc.),

culturales o de entretenimiento. Con la participación activa, a través

de programación especial, de todas las instituciones y facultades

relacionadas con esta universidad.

• Además, esta radio universitaria se encarga de la organización de

cursos formativos sobre locución, periodismo científico o literatura,

entre otros.

IV. Radioemisoras de ia Universidad Técnica Federico Santa

Maria, de Chile <26)

Emisión en onda media (AM 1450 KHz) y frecuencia

modulada (FM 99,7 Mhz), con programación diaria de lunes a

domingo.

Es la primera emisora universitaria de Latinoamérica que

nace el 7 de abril de 1937. Surge por una inquietud científica de este

centro de estudios superiores, y su historia va ligada a al desarrollo

de las comunicaciones, hoy se encuentra a la vanguardia de nuevas
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tecnologías, como sus enlaces vía satélite con las emisoras de otros

continentes.

Su programación incluye:

• Espacios de música “seria”, ligera y folklórica;

• Programas de divulgación científica, técnica y cultural.

• Informativos universitarios y culturales, además de diarios

hablados internacionales.

Cuenta con convenios de transmisión con importantes

organismos de radiodifusión internacional como:

Radio Nacional de España,

Radio Francia Internacional,

Radio Canadá Internacional,

Radio Suiza Internacional,

Radio BBC de Londres,

Radio Deutsche Welle de Alemania,

Radio Nederland de Holanda,

RAI de Italia,

Radio Suecia Internacional

y Radio Voz de América de EE.UU.
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V. Radio Universidad de fa Universidad Autónoma de Yucatán

(27)

México tiene una amplia tradición en materia de emisoras

universitarias, de carácter divulgativo en temas de ciencia, arte y

tecnología, dirigido a un amplio sector de la población.

Está coordinada por la Dirección General de Desarrollo

Académico y la Subdirección de Extensión Universitaria, de la

universidad. Instituciones “fortalecer nuestra identidad cultural en el

contexto de la globailzación y transnacionalización de la cultura, a

través de la formación integral de los universitarios”.

“Radio Universidad, televisión t. cuenta con dos frecuencias de
radio (en FM y AM) y toma una posición clara entre “la lucha por

la audiencia “, sin pensar en abandonar su proyecto de radio
alternativa. Antes de 1980, y durante toda una década, se
constituía como una “radio comunitaria y autogestiva.”

• ‘Antena 1” (103.9 FM con 5,000 watts) es una emisora

generalista, que emite una programación dirigida a profesores

universitarios y público en general. Con un hilo conductor común: “el

humanismo integrador”.

• “La 2 estudiantil” (1,120 KHZ en AM con 1,000 watts), prevista

como radio comunitaria de los propios estudiantes universitarios.
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Sus objetivos son utilizar los nuevos lenguajes de la

comunicación con “calidad, responsabilidad y sentido crítico”

También cuenta con una estación de televisión que produce

“Tiempo universitario” y vídeos de divulgación artística y científica.
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7.3. LA UNIVERSIDAD A LA VANGUARDIA DE

NUESTRA SOCIEDAD

7.3.1. Trabajos y experiencias radiofónicas

En el curso académico 95-96, en la facultad de Ciencias de

la Información- Instituto de la Comunicación Radiofónica- de

Universidad Complutense de Madrid, sus estudiantes de cuarto y

quinto de Periodismo y Comunicación Audiovisual tuvieron la

posibilidad de informarse de la puesta en mas-cha de un proyecto, a

través de una convocatoria de becas, por el que se abría un taller de

radio, con emisión al exterior que pretendía ser un altavoz, desde

donde se diera a conocer las actividades organizadas en la

universidad. Recibiría poco más tarde el nombre de Radio

Complutense y serían los alumnos los protagonistas, por activa y

pasiva, de este tipo de radio universitaria.

Taller de Radio Complutense se enmarca dentro de las

actividades que se desarrollan en el Instituto de la Comunicación

Radiofónica, y surge como un proyecto promovido por el entonces

Decano de la Facultad de Ciencias de la Información, Javier

Fernández del Moral, y el Director del Instituto, Miguel Angel Ortiz

Sobrino, que fue materializado por un convenio entre Universidad

Página 496



INFORMACIÓN UNIVERSITARIA RADIOFÓNICA

Complutense de Madrid y Radio Nacional de España, que concede

una frecuencia, 107.5 FM

La programación comienza siendo diaria, de lunes a

viernes, durante el período lectivo, con una emisión de cuatro horas-

de 10:00 a 14:00 horas-, en directo, que se repite de 15:00 a 19:00.

Eran dos los objetivos perseguidos por este primer taller de

radio. Por un lado, se pretendía formar en la práctica radiofónica a

los estudiantes de los últimos cursos de Ciencias de la Información y

carreras universitarias afines; y por otro, se conseguía informar a la

Comunidad universitaria del funcionamiento de las instituciones y

actividades académicas y extracadémicas (culturales, deportivas,

medioambientales, solidarias, etc.) que se desarrollaban en su

entorno. Estos temas se completaban con otros ajenos a la

Universidad, como la información de la actualidad nacional e

internacional, contenidos de carácter histórico, científico o social.

1 Carácter formativo de Radio Complutense

Se ofrece la oportunidad de que los universitarios se inicien

en las formas y en los géneros del medio radiofónico; conozcan y se

acerquen al medio radio. Así, los alumnos se convierten en

miembros de un equipo de redacción que, una vez finalizado cada
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programa, valora los contenidos emitidos, aumentando con ello su

capacidad crítica y de análisis de las diferentes cadenas y emisoras

de radio.

II Carácter informativo

Se trataba, en definitiva, de cubrir un interés estrictamente

informativo y de servicio público. A través de esta emisora,

representantes de diferentes facultades, departamentos- profesores

y alumnos- también exponian sus inquietudes, sus iniciativas e

informaban a la audiencia del campus universitario de los proyectos

y funciones que desarrollan. En consecuencia, la programación de

Radio Complutense iba dirigida al estudiante, profesor y demás

personal universitario, que encontraba en esta emisora la fuente de

información más próxima e inmediata de lo que acontece en su lugar

de estudio y de trabajo.

A partir de unos meses de experiencia, Radio Complutense

quiso fomentar la participación de los oyentes creando una sección

de ofertas de alquiler de pisos, préstamos de libros y contactos

personales. También se intenta potenciar a los jóvenes artistas, y se

hace eco de las propuestas para el ocio y la cultura en el ámbito

local, sin descuidar los eventos que se organizan en el seno de la

universidad.
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De este modo, Radio Complutense nace con vocación de

servicio público y evoluciona sobre dos pilares:

• Ser un medio de comunicación alternativo para el estudiante

universitario

• Formar a los universitarios hacia el hábito de una comunicación

radiofónica, como profesionales del medio o como oyentes.

7.3.1.1. Líneas de programación

La programación estaba diseñada bajo tres tipos de

formatos radiofónicos:

a. Radio fórmula musical-informativa

b. Radio convencional (Magazine cultural y local)

c. Radio especializada (Programa universitario)

Los contenidos de su programación se estructuraban de la

siguiente forma:

PRIMERA HORA: 10:00-11:00

“Para informarte”:
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Información internacional, nacional, local, universitaria. Este

programa ofrece al oyente las noticias que se desarrollan en todos

los ámbitos de la actualidad.

SEGUNDA HORA: 11:00-12:00

“Puerta de Encuentro”

Entrevista a personajes de la comunidad universitaria que

desarrollan una actividad relevante o de actualidad.

Reportajes, crónicas y encuestas relativas a cursos, debates,

conferencias que se organizan en la Universidad.

‘2Y tú qué estudias?”

Reportaje sobre una carrera universitada.

“bUstodas de la Historia”

Recreación de un hito histórico o de un personaje famoso.

“¿Qué pasó un día como hay?”

Breve comentario de una efemérides.

“Consejos de la abuela”

Recreación de un personaje ficticio, dofla Enriqueta, que aconseja a

los estudiantes sobre cómo solucionar algún problema casero.

“Chiste”

Recopilación de los mejores chistes que cuentan los universitarios.

TERCERA HORA: 12:00-13:00

“¿Qué oyes?”
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Sección especializada en música, con reportajes sobre diferentes

géneros musicales, crónicas de conciertos y entrevistas a cantantes

consolidados y a nuevas promesas que, además, estudian en la

Universidad.

‘2 Qué ves?”

Crónica, reportajes sobre cine, teatro, exposiciones, televisión,

moda, etc. En este espacio, también tiene cabida el género

dramático, para impulsar la creatividad de los actores de la radio, y

para desarrollar la imaginación del oyente, así como para potenciar

la capacidad de sugestión de este género radiofónico, en desuso.

“Entre páginas

Noticias de la comunicación. Recoge la actualidad de los medios de

comunicación y de sus protagonistas, así como las nuevas

tendencias que surgen en el panorama de la comunicación.

“Nos vamos de viaje”

Postal de una ciudad. Acercamiento al oyente de la historia y el

paisaje urbano de distintos puntos de la geografía espaí5ola.

‘Agenda del ocio”

Selección de la oferta de espectáculos y actos culturales que se

desarrollan en Madrid.

CUARTA HORA: 13:00-14:00

“¿Qué pasa en Madrid?”
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Información del Tráfico, del Tiempo, y noticias locales.

“Tablón de anuncios

Información sobre ofertas de estudios y de trabajo. Entrevista o

reportaje sobre empresas para jóvenes. Por su carácter de servicio

público, esta emisora trata de informar a los estudiantes sobre las

convocatorias de empleo y becas, y de las iniciativas empresariales

que otrosjóvenes han puesto en marcha.

7.3.1.2. La radio universitaria colabora con la información.

Se produce en el curso académico 1996-97, tras la

desaparición definitiva de Radio 5, que aún conservaba algún

resquicio de programas, el fin de semana, entre los que se

encontraba Mundo Universitario, y en el que Pedro Roncal, como

Director de Radio 5-Todo Noticias, siente suprimir y crea ventanas

informativas, que son realizadas desde la universidad: Radio

Complutense.

Se trata de reportajes de cinco minutos, en los que los

alumnos de Periodismo que participan en esta radio, organizados y

coordinados por un profesional de radio, exponen temas relacionados

con la universidad.
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La colaboración se mantiene de octubre de 1996 a junio de

1997. Se realiza un reportaje diario, cinco a la semana, que intenta

cubrir la realidad universitaria, no sólo madrileña, sino del resto de

las universidades españolas, ya que se mantiene una estrecha

relación con ellas y se utilizan como fuentes de información.

7.3.2. Mundo Universitario, en Radio 5

El último reducto de la emisora generalista, Rad¡o 5, que

ofrece programas especializados en horario de madrugada, desde el

19 de septiembre de 1995 a Septiembre de 1996, entre los que

aparece “Mundo Universitario”, la madrugada de lunes a martes, de

01:05 a 02:00, antes de producirse la conexión con Radio 1.

Otros programas, en la misma franja horaria, son “Objetivo

Europa”, “Españoles en la mar”, “La petición”, “Conversación” y

“Revista de Espectáculos” (el sábado y domingo).

Contenidos del programa:

Reportaje de actualidad

Entrevista “en profundidad” a un personaje académico

Encuestas a universitarios

Diario: opinión de los jóvenes sobre temas actuales o que les

interesa

Página 503



INFORMACIÓN UNIVERSITARIA RADIOFÓNICA

Música a petición de los oyentes

Espacios de Servicio Público:

Tablón de becas y ofertas de trabajo

Teléfono de “servicio”: Contestación 1

relacionados con el universitario.

Información sobre la universidad (Informativo joven).

aclaración de temas

Formato y estructura del programa:

Ritmo ágil

Realización cuidada

Riqueza de voces jóvenes

Ráfagas continuas

La directora de Mundo Universitario conduce las distintas

secciones del programa y realiza la entrevista “en profundidad”. El

resto es producido por estudiantes de Periodismo, que colaboran en

el programa.
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PAUTA DEL PROGRAMA

:

01:05 Diario íntimo de un universitario

01:06 Conductora PASA A:

01:07 Informativo (Boletín)

Temas universitarios, culturales y sociales.

Con ráfagas (a modo de titulares)

01:12 Disco

Relacionado con el último tema de la Agenda del informativo

01:15 Conductora PASA A:

01:16 Reportaje de actualidad (grabado)

01:22 Conductora PASA A:

01:23 Entrevista (grabada)

01:38 Disco

Petición del entrevistado

01:41 Conductora PASA A:

01:42 ¿Estudias o trabajas?

Tablón de anuncios sobre ofertas de trabajo y becas

01:45 Conductora (Informe con el que) PASA A:

01:46 “Al habla con...”

Responsable de un organismo, institución, empresa, etc. Que

informa sobre una cuestión solicitada por un oyente a través del

contestador.

01:50 Conductora PASA A:
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01:51“Hablamos de...”

Temas relacionados con Internet, Medio Ambiente, Animales,

Bellas Artes, literatura, etc.

01:53 Conductora PASA A:

01:54 La carta

Texto literario - poético sobre fondo musical

Enviados por oyentes

01:56 Conductora DESPIDE Y PASA A:

01:57 Disco (Karaoke)

Solicitado a través del contestador

El oyente hace la petición “cantando y entonando” el tema musical

02:00 CONEXIÓN BOLETÍN HORARIO DE RADIO 1.

• La característica esencial es la agilidad del programa. No acorde

con la franja horaria, pero deseaba “llamar la atención” del

universitario antes de dormir.

• Música joven, elegida por los colaboradores y voces variadas.

• Se cuida mucho la forma, el lenguaje empleado y se intenta dar

espontaneidad, a pesar de ser muy elaborado en todos los sentidos.

• Cada espacio tiene una media de dos, tres o cinco minutos, salvo

la entrevista que, en cualquier caso, no supera los quince minutos de

emisión.

• Se tiene en cuenta la participación del oyente.

• Se intenta cubrir un servicio público del universitario.
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7.4. UNIVERSIDAD: AUDIENCIA POTENCIAL EN

LA RADIO PÚBLICA

.

7.4.1. Radio 3. Audiencia jo ven.

Radio 3 siempre se ha distinguido por ser inductora y

organizadora de acontecimientos musicales, ya que una de sus

constantes ha sido el interés por la música en directo, siempre

presente en festivales nacionales e internacionales.

Pero también Radio 3 es heredera de inquietudes de

jóvenes que, en la segunda mitad de la década de los setenta,

aparecen como una forma innovadora en el aspecto cultural y

creativo en sus distintos géneros radiofónicos. Aquella Radio 3, al

principio inserta en el Tercer Programa, fue el exponente más claro

del proceso de renovación e intento de cambio de imagen de RNE.

Se trataba de una programación dedicada a los jóvenes, de cinco

horas de duración, que ofrecía además de un variado contenido

musical, en muchos aspectos vanguardista, un formato nuevo, sin

presentadores en el sentido tradicional. Un programa creativo,

desenfadado, original, juvenil y cultural.

En términos generales, las innovaciones que aportó Radio 3

como la más joven de las emisoras, de los ochenta, fueron el
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lenguaje de los informativos y la selección de noticias, la

participación de los oyentes, el especial leguaje de los programas,

reflejo de la realidad de la calle. Destacamos de estos primeros años

el “Diario Hablado Cultural”, a modo de informativo, el “Diario Pop”,

diario hablado de música pop, donde se utilizan unidades móviles,

corresponsales, y los programas creativos- culturales.

Sin embargo, a lo largo de la década de los noventa se

pierde ese vanguardismo, se normaliza, y Radio 3 se convierte en

una emisora musical, en la que fueran esenciales los contenidos de

sus comentaristas de siempre, con gran credibilidad entre la gente

joven. La selección musical se cuida especialmente y son doce

editores los que decidirán la música que se emite. De este modo,

aunque su formato es de radio- fórmula, Radio 3 seria diferente al

resto.

También la preocupación por la selección musical ha sido la

tónica de esta emisora de RNE.

Por último, queremos señalar que en esta emisora se emitió

el programa universitario “Tiempo de Universidad”, que adquirió gran

repercusión social. Hay que destacar, por ejemplo, la festividad de

Santo Tomás de Aquino, en 1982, cuando este programa organizó

un macroconcierto, con entrada gratuita, que se transmitía en
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directo por la 2 de TVE y Radio 3. Se trataba de un maratón musical

y cultural donde se fomentaría la convivencia entre jóvenes a través

de la música. En el acto también se hacía entrega de unos premios a

los universitarios- en colaboración con varios organismos entre los

que destacan el Ayuntamiento de Madrid, por aquel entonces con el

profesor Tierno Galván como alcalde, y la universidad/28~

7.4.1.1. UNED en Radio 3.

La Universidad Nacional de Educación a Distancia, fiel a sus

Estatutos y desde sus principios, transmite sus enseñanzas

universitarias, a través de la radio, al considerar este medio como

idóneo para culturizar y difundir sus conocimientos a las personas

interesadas en ampliar y perfeccionar sus estudios así como a su

multitud de alumnos.

Actualmente los contenidos de su programación se

transmiten, los sábados y domingos, en horario de 19:00 a 24:00

horas, a través de Radio 3. Programación<29) en bloque, definida,

seleccionada y elaborada por el personal docente de esta

universidad.

Los temas emitidos y distribuidos en los dos días de emisión

están relacionados con la Filología, Geografía e Historia, Economía,

Página 509



INFORMACIÓN UNIVERSITARIA RADIOFÓNICA

Ciencias, Informática, Ingeniería, Política, Sociología, Filosofía,

Psicología, Educación y Derecho.

Asimismo, se tratan materias de asignaturas del curso de

Acceso a la universidad para mayores de 25 años, se cuenta con un

espacio informativo semanal: Informativo Universitario, de difusión

académica y cultural de la UNED.

7.4.2. Radio 5 Todo- Noticias y ia ínformaci6n universitaria.

Radio 5 Todo- Noticias emite este tipo de información, de

lunes a viernes, con el título de “Mundo Universitario”. La primera

emisión es de 08:48 a 08:50, y se repite a las 23:50. Una “ventana”

informativa de dos ó tres minutos, que el viernes se convierte en 5

minutos, en el espacio de 23:50 a 23:55.

Para esta información, considerada especializada desde el

punto de vista de tratamiento y audiencia a la que se dirige, existe

una redactora que hace las veces de directora, y que se ocupa

además de otro espacio de servicio público, el “Tablón de ofertas de

becas y de trabajo”. Su labor es la de contactar con las

universidades y otras fuentes relacionadas con esta institución, la

redacción y realización de los microespacios, que son “leídos” por
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otra persona. Para ello se utiliza un guión “cerrado” que se entrega

al locutor, en este caso locutora para que lo “interprete”.

Es importante señalar también, que el horario de emisión

de Mundo Universitario ha variado de franja en sucesivas ocasiones,

lo que, sin lugar a dudas, ha “despistado” al oyente interesado por el

tema:

REJILLA DE PROGRAMACIÓN FRANJA HORARIA

Año 1997 8:47 - 8:49 23:19 - 23:24

Horario de lunes a viernes. Se comprueba el aumento de tres

minutos más en el horario nocturno, que pasa a ser de cinco

minutos, en lugar de dos.

7:49 — 7:51 24:18 — 24:20

En esta ocasión, se adelanta el horario de mañana, se atrasa el

nocturno, a la vez que también disminuye su tiempo dedicado a esta

información.

9:42 — 9:44 24:18 — 24:20

Año 1998

Año 1999
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Aquí se mantiene el horario y tiempo del espacio nocturno, pero

vuelve a variar el de la mañana que se atrasa en casi dos horas, con

respecto a la franja horaria predecesora.

1999 (Elecciones Autonómicas Catalanas) Del 1 al 15 de octubre:

8:21 — 8:23 24:18 — 24:20

Programación ocasional en la que se vuelve a variar el horario

destinado a Mundo Universitario, el de mañana, porque el de noche

sigue igual.

1999 A partir del 18 de Octubre

8:48 - 8:50 23:50 - 23:53

23:50 - 23:55 (Viernes)

Nuevo cambio, de mañana y noche. Por la mañana, se atrasa con

relación a la rejilla ocasional, establecida para las elecciones, pero se

adelanta considerablemente- cerca de una hora- de la programación

de continuidad.

En la franja horaria nocturna también se produce un

adelanto con el horario acostumbrado y se aumenta los minutos en
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uno, de lunes a jueves, y de tres los viernes, que pasa el espacio a

cinco minutos.

Este es el horario que se mantiene con la programación

actual, implantada a partir del 2 de Noviembre de 1999, y que

seguirá en vigor hasta verano, cuando se reduce Mundo Universitario

por el periodo estival (a pesar de que la universidad “no cierra” con

los Cursos de Verano.

En cuanto al contenido de estos microespacios es

informativo- divulgativo, con un formato de titulares largos y apenas

cabida musical. Si lo comparamos con otras “ventanas” resulta la

universitaria insuficiente por la escasez de temas tratados y la

trivialidad de su tratamiento. El lenguaje quiere ser ágil, dirigido a

los jóvenes, utilizándose, en ocasiones, términos o conceptos afines

a este tipo de información especializado, pero sin conseguir un buen

resultado en ninguno de estos objetivos, según mi observación y

análisis.

Por último, indicar que el actual espacio informativo

universitario en Radio 5- Todo Noticias no es tratado con la calidad

exigida a una información especializada y carece de carácter

alternativo. Podría formar parte de cualquier diario hablado

convencional.
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1 La universidad está llamada a convertirse en un espacio de

encuentro intergeneracional en la búsqueda permanente de

conocimiento.

Vivimos un momento histórico de gran potencial tecnológico

para el desarrollo de una radio de servicio público con objetivos

educativos, culturales y de participación de oyente, en el que la

saturación de información sobre las plataformas digitales, hace

necesario abrir un período de debate social que permita reflexionar

sobre los contenidos, formatos y procesos para el aprovechamiento

social, educativo y cultural del medio radiofónico. Al mismo tiempo,

se hace preciso concretar las formas de acceso al medio de diferentes

grupos sociales, para promover iniciativas que planteen la formación

en los lenguajes, las técnicas y las formas de recepción crítica de las

audiencias ante los mensajes radiofónicos. Se debe dar paso a

nuevos actores de la información, entre los que se encuentran las

universidades. -

La sociedad, y no sólo el sistema productivo, está dirigiendo

cada vez más y nuevas demandas a sus universidades y no deja de

subrayar sus disfunciones o insuficiencias. Aceptar esta situación

requiere una actitud abierta, además de innovadora y sensible.

En la exposición de motivos de la ley de Reforma

Universitaria, se lee que “la Universidad no es patrimonio de los
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miembros de la comunidad universitaria sino que constituye un

auténtico servicio público referido a los intereses generales de toda

la comunidad nacional y de sus respectivas Comunidades

Autonómicas”. Se trata de que nuestras universidades sean y se

comporten como espacios abiertos a la cultura.

La potenciación de la información universitaria, como carácter

alternativo, contribuiría a la transformación cultural de la sociedad

en general y de las partes más involucradas en particular. Una

información que, “de primera mano”, parta de la radio pública y de

los canales universitarios que, sin ánimo de lucro, contribuyen a

extender y ampliar un mayor nivel de información a la sociedad.

2 La radio pública debe ofrecer una mayor selección a los oyentes,

garantizando el acceso de todos, en el conjunto del país, a servicios

de una calidad inusualmente elevada y que son, o que podrían ser,

programas de “hesgo” en un mercado puramente comercial, en el

que las estrategias son cada vez más agresivas y sus presiones se

perciben incluso en los espacios informativos.

En Europa, y por consiguiente en España, se ha transitado

desde un sistema audiovisual público, netamente público, generalista

y abierto, a soluciones distintas. En la mayoría de los casos, sobre

todo en España, se ha realizado una transición mal programada, que
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no ha tenido en cuenta las consecuencias de la desregulación y

apertura del espacio audiovisual a nuevos agentes, a nuevas

empresas, a nuevas soluciones. Se ha roto el régimen de monopolio

previo, pero con esa ruptura también hemos asistido a un proceso

que afecta, no sólo a la radio y a la televisión, sino al resto de los

medios: se ha pasado de una matriz ideológica predominante a una

matriz predominantemente mercantil. Un cambio significativo que

queda reflejado en los contenidos, objetivos, eficacia de los medios e

incluso está patente en su filosofía.

Un cambio significativo en el nuevo mapa de la radio

española, es parte de un proceso que viene fraguándose desde

hace dos años, por el que se pone en marcha la concesión de

nuevas licencias de emisión radiofónica en frecuencia modulada a

entidades públicas y privadas. La asignación de estas frecuencias

ha desatado la polémica en muchas autonomías. Las principales

criticas son que priman los intereses políticos sobre otro tipo de

criterios más objetivos y que se han consolidado en el ámbito

radiofónico los grandes grupos de la comunicación afines al partido

que gobierna.

La tendencia de concentración empresarial, el cambio del

paradigma tradicional de la información, las estrategias de

expansión hacia el exterior (sobre todo a Latinoaméric~), la

transformación a los sistemas digitales, la segmentación temática
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de los contenidos, la liberalización de las Telecomunicaciones y el

fenómeno de Internet, son factores que cambian el panorama de

los medios de comunicación en España.

En esta transición audiovisual se ha caminado hacia una

solución de carácter mixto, donde se conjugan posiciones privadas

con posiciones públicas, con una tendencia de predominio hacia los

valores privados y mercantiles.

La llegada del servicio público a los nuevos mercados muestra

que los problemas financieros no son forzosamente frenos al

desarrollo, sino que pueden también ser motores. Frente a la doble

amenaza de una creciente competencia y de presupuestos en

disminución, el servicio público está limitado no sólo a una

racionalización de sus modalidades de producción, sino también de la

imaginación, a la innovación y al desarrollo. Sin embargo, en este

último campo, la llegada de lo digital a la radio constituye un reto,

tanto en materia de producción como de emisión, a la que las radios

públicas, fieles a su tradición, no deben dejar de responder.

3 Se hace imprescindible el estrechamiento de las

relaciones entre los actores de la radio pública y las universidades y

centros de formación, para la divulgación de la cultura y el

conocimiento en general.
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Se cubrirían así dos objetivos fundamentales, cimentados en el

servicio público, con la realización de una programación donde la

información y la formación sean el fin primordial y sirvan de nexos

significativos de las radios universitarias.

Se recomienda la creación de federaciones y plataformas

universitarias que integren a las distintas fuentes de información y

medios alternativos para la constitución de redes globales de

cooperación. Dichas redes deben favorecer la coproducción y

realización de proyectos en común, así como la defensa de los

intereses de cualquier medio informativo universitario, vinculados

con la rentabilidad social y a los que deben garantizar el derecho de

emisión de manera preferente.

Las radios universitarias significan también una verdadera

apuesta para el desarrollo de sus fuentes de información; basadas en

la formación, investigación y experimentación de un flujo informativo

y estrategias globales de servicio público concebido y producido por

los jovenes universitarios.

Las radios universitarias han realizado hallazgos en el terreno

de la producción de programas divulgativos, culturales y educativos,

aunque la evaluación global de su programación obligue a denunciar

un cierto mimetismo de su programación con respecto a la del resto

de las emisoras de radio.

Los esfuerzos que pueden realizar las radios universitarias
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aportando, desde sus facultades, el conocimiento científico y la

vocación investigadora promovida por la universidad, desarrollarían

una política de servicio público volcada en los intereses, no sólo

universitarios, en particular, sino del resto de la sociedad. Además,

se hace cada vez más patente la necesidad de actualización del

conocimiento, de formación continua.

4 Con todos los retos que la radio púbilca tenga que superar nunca

podrá hacerlo a expensas de su identidad.

También parece claro el papel iniciador que los servicios

públicos continúan representando en la elaboración de sus

revoluciones, como sucedió en otra época, con la FM y, todavía no

hace mucho con el RDS. Esta elaboración del futuro corresponde, en

realidad, a una de las misiones del servicio público pues, como afirma

la BBC, “es responsabilidad de los servicios públicos buscar y ofrecer

siempre la mejor calidad.

Una de las razones que hasta hace poco tiempo justificaba el

carácter de lo público se basaba en ampliar el espectro de la oferta

audiovisual, para contribuir a una mayor pluralidad que recogiera las

demandas del interés público, en general y de cada grupo en

particular, en realidad, es cierto que Ja pluralidad se ha producido,

pero en el aspecto cuantitativo más que cualitativo.
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Algunos de los criterios que cimientan la diferencia del servicio

público son, por un lado, la independencia, garantizada por un

estatuto y por modalidades de financiación específicas y, por otro

lado, la información que, más que cualquier otro programa, ilustra

esta independencia, prueba de credibilidad.

En el apartado relativo a las radios y televisiones públicas,

sería necesario diseñar un nuevo modelo de RTVE que se ajuste a la

normativa comunitaria, evitándose la manipulación sistemática de

los gobiernos, evitando la degeneración de la programación del ente

y acabando con su excesivo endeudamiento. Para ello, planteamos

el modelo que defina la función de servicio público que este ente

deba cumplir, que defienda su independencia y autonomía en la

gestión, que busque calidad y contenidos dirigidos a la mayoría sin

discriminar las minorías, y por último, que establezca un sistema de

financiación estable para acabar con el endeudamiento.

5 El concepto de sen’icio público en la radio estatal está casi por

completo en desuso. Las causas son diversas pero podríamos

enunciar algunas como su inoperante previsión programática, la falta

de estrategia para competir con el mercado publicitario, su descontrol

en la gestión presupuestada y consiguiente déficit, las incesantes

críticas surgidas por la influencia gubernamental, y un largo etcétera.

Página 526



Sin embargo, dentro de este panorama tan desolador,

encontramos a Radio 5-Todo Noticias como la única cadena que

manteniendo una línea independiente del resto de emisoras- públicas

y privadas- según una uniformidad y cierta coherencia informativa

nos sirve de referente de una política más afín a la función de servicio

público.

Con el formato “Todo Noticias” de Radio 5, la radio pública

contribuye en la búsqueda e innovación de la comunicación

radiofónica. Una labor investigadora que le corresponde como soporte

de titularidad pública.

Nos interesamos no sólo en la oferta, por parte de Radio 5, de

información universitaria como tal, sino en el valor del servicio al

público que con ella se deriva, por el hecho justificado que la radio

pública debe ser considerada como prestadora de servicios más que

como distribuidora de productos. Su función no se intenta juzgar aquí

por el valor intrínseco de las informaciones que emiten sino por el

valor efectivo que prestan al público.

Además, el rasgo diferenciador de esta emisora, en relación

con otros modelos “all-news” europeos, es la presencia constante

de la red de RNE, con sus sesenta y tres emisoras locales,

regionales y territoriales, en torno a su programación, podría servir

de fuente de información de las diversas universidades repartidas

por el territorio español.
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En cuanto al planteamiento de que la información universitaria

se dirija a la radio pública, Radio 5-Todo Noticias, pretende hacerla

accesible a todo el territorio nacional, una de las cualidades que

también se espera que tenga un servicio público.

La información y el derecho a la participación en estos medios

informativos, así como la atención a las minorías, y el acercamiento

de la realidad más inmediata- de la universidad- son el mejor servicio

que la radio pública puede dar a los ciudadanos.

6 La radio constituye un medio privilegiado por la audiencia que

tiene en distintos sectores sociales y culturales. Instrumento más

adecuado para la socialización de la enseñanza, para hacerla llegar a

sectores mayoritarios que sin este medio no podrían iniciar o

completar su formación.

La reciente historia de las radios y televisiones educativas

demuestran que pueden existir experiencias de participación, más

cercana a las necesidades individuales y, a su vez, más relacionadas

con el concepto real de servicio público. Una experiencia internacional

que, en ~spafia, podría aprovecharse como contraste o reajuste de

sus necesidades educativas y culturales.

El desarrollo de radios educativas y culturales en
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Norteamérica (Estados Unidos y Canadá), en Europa y, sobre todo,

en países latinoamericanos, introducen una serie de ideas

innovadoras, al querer convertirse en medios de acceso público a la

comunicación, al servir de instrumento a la producción audiovisual

independiente, a su gran potencial en su uso como laboratorios

destinados a la invesligación de procesos de comunicación

alternativa, apoyados, en la mayoría de los casos por las

universidades.

El camino de la educación por radio no cuenta con la suficiente

experiencia e iniciativa en nuestro país, a pesar de ser uno de los

medios más aptos y capaces para la enseñanza de cualquier materia

y nivel educativo formal. Con innumerables ventajas en el marco de

la educación no formal e informal.

7 La emisora radiofónica, por su carácter intrínseco de sencillez y

comprensibilidad, convenida además en centro de información

educativa, debe contar con las mejores y más efectivas técnicas de

comunicación en pedagogía. Con la exigencia de una clara interacción

en su doble actividad radiofónica y docente.

En cuanto a las emisoras de radio educativa y en España, éstas

se reducen a producciones propias. Valga el ejemplo de la UNED en

RNE, con profesores que no son comunicadores o en el caso contrario
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ocurre con las emisoras de información universitaria, donde el emisor

es un profesional de informativos con otras labores además de la

universitaria que no está vinculada con el mundo universitario. O por

exceso, o por carencia, no se ha encontrado el sistema de producción

más apto para este tipo de emisión especializada en educación e

información universitaria.

8 Hace falta consolidar la industria radiofónica, acceder a la

tecnología, integrarse en el circuito europeo, para potenciar la

especialización de contenidos en la futura sociedad digitaL

La nueva tecnología aplicada a la radiodifusión que apunta a

un futuro lleno de posibilidades entre las que destaca la aparición de

los canales temáticos, dará lugar a una mayor especialización hacia el

interés de una determinada audiencia y a la fragmentación de lo que

hoy constituye el público mayoritario de la radio, que optará por otro

tipo de programación especializada o convencional.

La universalización de la digitalización afectará a las

prácticas de producción y consumo, que se traduciría en una mayor

exigencia de la audiencia en el momento en el que se abandone la

gratuidad del medio y se entre en vertientes de pago, en mayóres
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requerimientos a los productos audiovisuales, en una menor

dependencia de la publicidad, en una mayor diferenciación de

contenidos de las cadenas y sus extensiones temáticas, en un

progresivo abandono y enriquecimiento de las emisiónes

generalistas, en producciones o emisiones de utilidad e interés

sociales, que regeneren la televisión y radio de servicio público y

den sentido a su existencia.

Desde una visión objetiva y con perspectiva de futuro,

intuimos una serie de posibilidades informativas que se encuentran

en posición de ser descubiertas. La necesaria política de apoyo

tecnológico, estratégico y de contenidos en las radios universitarias

las llevaría a crear un compromiso con la sociedad en general, y

especialmente con las nuevas generaciones de jóvenes, en una

búsqueda de nuevos horizontes competitivos, que también las nuevas

tecnologías nos proporcionan.

Cualquiera que sea el soporte, el multimedia interactivo

representa una verdadera mutación cultural, pues compone otro

lenguaje más inmediato.

9 La información universitaria, a través de la radio, puede aportar

beneficios a la sociedad, en su efecto de función social. Enumeramos

algunos:
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• Permite la información al resto de la población no- universitaria, pero

relacionada con ella. Lo que favorece la democratización, al llegar a

personas muy diversas al mismo tiempo.

• Instrumento y ayuda al aprendizaje, tanto para la educación de

adultos- a un nivel de enseñanza superior universitaria- como para la

ampliación de conocimientos o simple información especializada en la

universidad.

• Fomento de la penetración de la cultura más candente a la sociedad

en general. Favorece el debate, la discusión, el intercambio de

diferentes puntos de vista, y, en definitiva, el desarrollo al diálogo y

la comprensión entre los hombres y generaciones, y reduce las

diferencias, hábitos y costumbres. Ayuda a la homogeneización de la

sociedad, en general, y de la familia, en particular, al poder recibir el

mismo estimulo.

• Difusión de la música en todos los géneros, desde la más clásica

hasta la folklórica y especialmente la moderna, y gusto de los

jóvenes.

• Se complementa con la información impresa y televisiva; sabiendo

además que la radio es el medio más eficaz en colaboración con el

medio impreso.
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10 Actualmente las parrillas de programación radiofónica

universitaria son muy similares, la mayor parte de ellas son de

carácter convencional, en FM, con especial presencia de informativos

y programas musicales; en algunas ocasiones, una programación

orientada hacia la radio-fórmula, donde predomina el estilo ágil,

dinámico y orientado hacia la especialización, en sus diversas formas

y formatos. Se dirige fundamentalmente a los jóvenes, de 18 a 30

años, que utilizan la radio para escuchar música.

En la mayor parte de la emisoras, dedicadas a este tipo de

programación, se produce una uniformidad, con esquemas

convencionales que crean la idea de saturación o repetición de

ideas. La única especialización se encuentra en la música (En

países iberoamericanos se tiende a introducir música clásica en este

tipo de emisiones). En general, se hace preciso la conjugación de

formatos especializados.

El análisis de la situación económica de los medios

audiovisuales universitarios muestran, en la mayoría de los casos,

una situación de déficit que impiden su correcto desarrollo, así

como un exceso de voluntarismo que no contribuye a una mayor

profesionalización de la labor diaria. Por ello, debería favorecerse la

captación de recursos económicos suficientes desde los fondos
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públicos e incluso de los privados, con el objeto de lograr la

supervivencia de medios creados para ser instrumentos de

desarrollo.

Es también imprescindible la adaptación de estos medios a las

nuevas tecnologías, a la revolución digital, a su integración en las

redes de cables, así como a la potenciación de su presencia en

Internet para facilitar su penetración y el acceso de directo a la

posibilidad de sus usuarios de interactuar en sus programaciones.

Es decir, que la “calidad”, presumible siempre en un servicio

público, encuentre una ilustración en la diversidad cultural y en la

apertura a programas de diversos temas, en los que también

tengan cabida los jóvenes creadores; donde se respete al oyente, y

en sí se busque un sentido al tiempo radiofónico, lejos de la

obsesión por la urgencia y el culto a lo inmediato.
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ANEXO 1: RADIO NACIONAL DE ESPAÑA.
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.
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(PRIMERA PARRILLA).
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07.55-08.03 lele tic Tenírmtl -

08.40-08.45 BOLETÍN LOCAL Temperanwa- Prensa

08.55-09.03 ¡oktlaTndtcuial tcnts4al

BOLETÍN LOCAL Infonn. Municipal

Radio-5Fin deSemana

,mnattmn...I
(tO00—4tk0)

Radio-SFin de Semana

BOLETÍN InCA]. Depones
39.55-10.03 ...:&:..»:4¿

4:noléucT~in~¿

1010-1015 BOLETÍN LOCAL
10.25—10.30 B

B
BOLETÍN InCA]. TVE-Cultura .¡0.40-10.45

10.55-11.03 .~ lScthflnitsiál

11.10-11.15 BOLETÍN LOCAL

11.25-11.30 ¼fioktfrTmítorW, ,.$Z

11.40-11.45 BOLETÍN LOCAL
11.55—12.03 »

12.10-12.15 BOLEliNInCAL Caise
1os

12.25-12.30 BófrltnTeiyitó,tii
•Új~•a <0>12.40-12.45 BOLETÍN

Deportes
12.551303

.<

1310-1313 BOLETÍN LOCAL Radio-5Fuide Semana

13.57-14.03 :ts.:t~: bokúTenitorhl « ~ Radio-1: Diariode las2
¡4.40-14.45 . BOLETÍN LOCA]. .¿biber.Tw414J&t6Oy~$4

1555—1603 -&ktinTetutorw

l&10-1&15 BOLETÍN LOCAL

1625—16.30 — ~>~2 BaMfsTmltmtól ~ >

16.40-16.45 BOLETÍN LOCAL Casejos

~<~z+;>~

16.55—17.03 ~

17.10-17.15 BOLETÍN lOCAL

17.25-17.30 BoktfrTcn,toSa~ ~,.

17.40-17.45 BOLETÍN LOCAL Deportes

17.55—18.03 =::.:..:.:..:.:.~
18.10-18.15 BOLETÍN InCA].
1
18.25-18.30 iDúktfrTéÍdterW

1840-1845 BOLETÍN LOCAl Deportes
18.55-19.03 ~..:. ~ Ttor~¡

¡9.10-19.15 BOLETÍN LOCAL

19.25—19.30 ,k$:ft~Q,~. BdcjfnTcnitcrW

1940-19.45 BOLETÍN LOCAL Depones

19.55-20.03 BolsínTenítmial, -‘

20.40-20.45 BOLETÍNLOCAL

20.55—21.03 ..‘.,, BoletínTe, tót~l~ti~$$~ ~I$.

15.10-15.15 BOLETÍN LOCAL

15.25—15.30 .~ ,.~..•.... BoletfnTerdrorW,’ ~ ‘~M-as]u>«

BOLETÍN LOCAL

Radio—5:“Todo Noticias”
(21.03 • 01.03 horas)

Conexión con Radio—1
(01.03a07.03heras)

RAIMO-5: “Tono NOTICIAS”:!! TPIMP~TR~ 1994

0711-

0811-

09H-

1011-

1111-

1211-

1311-

1411-

1511-

1611-

1711-

1811-

1911-

2011-

2111-
2211-

2311-

2411-

01 H -

0211-

0311-

0411-

0511-

0611-

0711-

sECaONES:Duración 130’

RNE EN NAVARRA
SÁBADO DOMINGOHORARIO

14.55—15.03

15.40—15.45 Dentes

-08H

-0911

- 1011

-1111

-1211

1311

-1411

-1511

-1611

1711

-1811

-1911

-2011

Radio5
Fin de semana

-21 H
-2211

-2311

-2411

-01 11

-0211

-0311

-0411

-0511

-0611

-0711



B/ PARRILLA DE PROGRAMACIÓN
1995.



RADIO-5 .TN.F/S
A partir deI 19 de Septiembre de 1995

TODO NOTICIAS

RADIO-5. TODO NOTICIAS

MUNDO RURAL

<08.47 EL CAMPO>

TERRITORIAL LOCAL

RADIO-5 . TODONOTICIAS

Ñ~RIA

DIARIO DE LAS 2

INFORMACION TERRITORIAL

LUNES HARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SARADO DOMINGO

MUNDO

UNIVERSITARIO

OBJETIVO

EUROPA

ESPAÑOLES

EN LA MAR LA PETICION CONVERSACION REVISTA DE ESPECTACULOS

CONEXION CON RADIO-1

PARLAMENTOAUT.IPARLAMENTO MAC

.

RADIO-5. TODO NOTICIAS

DIARIO DE LA TARDE

DEPORTIVO

¡ RADIO-5 OBJETIVO

TODO NOTICIAS EUROPA<R>

24 HORAS

RADIO-5 . TODO NOTICIAS

FIESTA

17--

18--

19--

20--

21--

22--

23--

24--

01--

02--

03--

04--

05--

06--

07--

—— 11

-- 12

- - 20

21

- 22

--23

- - 24

- - 01

--02

--03

--04

--05

--06

--07



RADIO-5 .TNUF/S
HARTES MIERCOLES 1 JUEVES j VIERNES

TODO NOT 1 CIAS

A partir deI 19 de Septiembre de 1995

SABADO DOHINGO - - 07

RADIO-5. TODO NOTICIAS -

- - 08
HUNDORURAL

(08.47 EL CAMPO)
— -- 09

TERRITORIAL LOCAL

RADIO-5 . TOCO NOTICIAS

7~íA

DIARIO DE LAS 2

INFORNACION TERRITORIAL

PARLAMENTO AUT.IPARLAMENTO NAC.

RADIO-5. TODO NOTICIAS

DIARIO DE LA TARDE

DEPORTIVO

RADIO-5 OBJETIVO

TODO NOTICIAS EUROPA CR>

24 HORAS

RADIO-5 . TODO NOTICIAS

FIESTA
MUNDO OBJETIVO ESPAÑOLES

UNIVERSITARIO EUROPA EN LA MAR LA PETICION CONVERSACION REVISTA DE ESPECTACULOS

11

12

13

14

15

-- 16

- 17

18

19

20

21

- 22

23

- - 24

-- 01

SQN~~!2~ £QN ~~21g:1
— — —

LUNES

01--

02--
--02

--03

--04

- -Os

--06

--07



RADIO-5 u TN.F/S
A partir deI 19 de Septiembre de 1995

¡ HARTES MIERCOLES ¡

TODO NOTICIAS

JUEVES ¡ VIERNES SABADO 1 DOMINGO

RADIO-5. TODONOTICIAS

RURAL
<08.47 EL CAMPO)

TERRITORIAL LOCAL

RADIO-5 . TOCO NOTICIAS

WmRIA

DIARIO DE LAS 2

IMFORMACION TERRITORIAL

PARLAMENTOAUT.IPARLAMENTO MAC.

RADIO-S. TODONOTICIAS

MUNDO

UNIVERSITARIO

OBJETIVO

EUROPA

ESPAROLES1

EN LA MAR LA PETICION CONVERSACION REVISTA DE ESPECTACIJLOS

CONEXION CON RAOIO-1

DIARIO DE LA TARDE

DEPORTIVO

RAOIO-5 OBJETIVO

TOCO NOTICIAS EUROPA (R)

24 HORAS

RAOIO-5 . TODO NOTICIAS

FIESTA

11

12

13

14

15

-- 16

17

18

-- 19

20

21

- 22

- - 24

- - 01

--02

--03

--04

--05

--06

--07

23

.- LUNES

04--

05--

06--

07- - ¡



RADIO-5 . 1 N. F/S
A partir deI 19 de Septiembre de 1995

LUNES HARTES HIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO ~T3iT~cE

TODO NOTICIAS

RADIO-5. TODO NOTICIAS

~ORURAL

(08.47 EL CAMPO>

TERRITORIAL LOCAL

RADIO-5 - TODO NOTICIAS

~RIA

DIARIO DE LAS 2

INFORMACION TERRITORIAL

PARLAMENTOAUT.IPARLAHENTO NAC

.

RADIO-5. TODO NOTICIAS

DIARIO DE LA TARDE

DEPORTIVO

RADIO-5 OBJETIVO

TODO NOTICIAS EUROPA <R)

24 HORAS

RADIO-5 - TODO NOTICIAS

FIESTA
MUNDO OBJETIVO ESPAÑOLES

UNIVERSITARIO EUROPA EN LA MAR LA PETICION CONVERSACION REVISTA DE ESPECTACULOS

RAOIO- 1

07

- - 09

-- 10

—— 11

-- 12

- - 13

- - 14

-- 15

-- 16

-- 17

-- 18

-- 19

- - 20

-- 21

- 22

23

24

-- 01

--02

--03

--0/.

- -os

--06

--07

07--

08--

10--

11——

12--

13--

14--

15--

16--

17--

18--

19--

20--

21--

22--

23--

24--

01--

02--

03--

04--

05--

06--

07--’



C/ RADIO 5-TODO NOTICIAS.
NORMAS DE ESTILO.



xv0 ~ ~ ~STXW

1. Los redactores de la nueva RADIO 5 TODO NOTICIAS deben
utilizar un único estilo en las diferentes secciones de
cada módulo horario para que la audiencia identifique la
emisión, al margen del indicativo o de las sintonías.

El estilo deberá tener dos modos y dos ritmos diferentes,
uno para los Boletines y otro para las Secciones:

1.1. Para el Boletín (estructurado en Titulares, Noticias,
el Tiempo y Deportes), el redactor debe utilizar un
lenguaje directo, frío, contundente y llamativo.

Una noticia es siempre un titular. Todo lo demás es
ampliación. Por eso, la redacción de cada noticia debe
ser clara, sencilla y desprovista de palabras y de
datos que no respondan a las clásicas interrogantes:
qué, quién, cuándo, dónde, cómo, por qué.

El redactor debe eliminar lo que coloquialmente se
entiende como literatura en la noticia y el lenguaje
viciado que puede adquirir al introducir florituras la
tercera o cuarta vez que redacta la misma información.

Los redactores deben recordar el dato expuesto en otro
apartado de este informe: en la emisión que mayor
éxito ha alcanzado con este esquema de programación la
audición máxima no supera los 78 minutos.

De ello se deduce que a los redactores y Jefes de
Servicios Informativos no debe preocuparles la repeti-
ción de determinadas noticias. La repetición es la
base del esquema de la nueva RADIO 5 TODO NOTICIAS.

Sin embargo, redactores y jefes no deben confundir
repetición con monotonía: todas las noticias tienen
diferentes ángulos para ser abordadas por la hora en
que se producen o por los detalles que van apareciendo
con el tiempo.

2.2. En la elaboración de las Secciones, tanto si se trata
de la ampliación de la noticia de un Boletín como si
es una información especializada, el redactor debe
intentar acercar más el tema al oyente mediante a
presentación de la información, con fórmulas del tipo
‘Llamamos ahora su atención sobre...” o “Una informa-

ción de especial interés para usted, que sigue las
nvedades musicales”, para que esta parte de la progra-
mación sea más individualizada.

3. Como norma general, los redactores de la nueva RADIIO 5
deben hacer una radio implícita y no una radio obvía y

26



explícita. Es decir, deben desterrar las muletillas y
anuncios obvios, especialmente en los Boletines.

El oyente sabe que está escuchando unos Titulares por su
formato; que se trata de noticias por su amplitud; que le
están informando sobre deportes o sobre el tiempo por el
contenido de la información. También percibe que termina un
tipo de información y comienza otro por las sintonías.

Si el redactor es consciente de que está trabajando para el
medio radiofónico, sabe que ello significa utilizar fórxnu-
las radiofónicas, sonoras e implicitas: cuando termina una
sección, suena la sintonía de los titulares y el presenta-
dor empieza a leerlos sin más explicaciones, y el final de
los titulares será marcado por otra sintonía, también sin
más explicaciones -

09/02/1994
Secretaría General de RNE
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1.1.2. PROGRAMACIÓN DE 1997.
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1.2. RADIO NACIONAL DE ESPAÑA.



1.2.1. RADIO 1.



Desde el 4 de Enero 1 TRIMESTRE 1999 RADIO-1

24 HORAS

A LAS SEIS
A LAS SIETE

¡ VIERNES SAliDO

OS—— - ESPASA A LAS OCHO, CON CARLOS HERRERA

BUENOS DíAS, CON CARLOS BERRERA

CAMPO Y MAR

DOMINGO
ARENAS

MOVEDIZAS

FRONTERA

EL CLUB DE LA VIDA e

ESPARA A
LAS 8 MISA

NO ES
UN DíA

CUALQUIERA

HISTORIAS Y

RELATOS

LA LEYENDA CONTINUA
LA CALLE 42

ENTRE DOS
LUCES

ENTRE DOS
LUCES

DE LA NOCHE AL DíA
SABOR A NOCHE SABOR A NOCHE

CONTIGO EN
LA DISTANCIA

CONTIGO EN
LA DISTANCIA

REGIONAL REGIONAL

DIARIO DE LAS 2 DIARIO DE LAS 2
AVANCE DEPORTIVO

TERCER MILENIO PIN DE SIGLO SIETE DíAS DIARIO DE
SESIONES

LO QUE ES LA VIDA, CON NIEVES HERRERO

FIEBRE

DEL
SÁBADO

TABLERO

DEPORTIVO

CLARíN

CLÁSICOS POPULARES

TABLERO

DEPORTIVO

DIARIO DE LA TARDE ¡

RADIOGACETA DE LOS DEPORTES

EL OJO CRITICO

24 HORAS 24 HORAS

DE CINE
RESERVA
NATURAL

00

01

02

03

04

05

06

07

08

—— 09

—— 11

e— 12

—— 13

lo

14

15

16

17

—— 18

19

—— 20

—— 21

e— 22

—— 23

A todas las horas ‘Boletín Infornativo’, excepto en horario de Diarios Hablados, O1.OO(M-S) y

A las 06.55, 0h55, y 19.55 (L-V) “Boletín Regional” - A las 20.00 (5 y D> “Avance 24
A las 05.55 <L-D> “Buenas días nos de Dios”
A las 22.05 (L-V) ‘Boletín Taurino5

AA ¡ LUNES

RADIOGACETA

MARTES j NIERCOLES ¡ JUEVES

ESPARA
ESPARA

24
00.00 <0 y L)
Horas” -

Emisión simultánea R-1/R-5: L-D de 01.00 a Oi~00 horas



-LUNES MARTES .MIERCOLES JUEVES VIERNES SAliDO ] DOMINGO

MANHATTAN
24 EGEAS

HISTORIAS Y

RELATOS
ESTA NOCHE, TAMPOCO

LA CALLE 42

ENTRE DOS
LUCES

ENTRE DOS
LUCES

SABORA NOCHE
DE LA NOCHE AL DíA

SABOR A NOCHE

CONTIGO EN LA DISTANCIA PINTAN COPLAS

ESPAÑA A LAS OCHO

ESPAÑA A LAS 0CM, CON CARLOS HERRERA

BUENOS MAS, CON CARLOS HERRERA

CAMPO Y MAR FRONTERA

EL CLUB DE LA VIDA

ESPAÑA A
LAS OCHO RISA

NO ES

UN DíA

CUALQUIERA

REGIONAL REGIONAL

DIARIO DE LAS DOS DIARIO DE LAS DOS
AVANCE DEPORTIVO

TERCER MILENIO SIETE DíAS

LO QUE ES LA VIDA, CON NIEVES HERRERO

LA MASCARA-
FIEBRE

DEL QUIERO

SÁBADO
ESTAR-

CONTIGO-
CLÁSICOS POPULARES ARENAS

MOVEDIZAS
DIARIO DE LA TARDE DIARIO DE LA TARDE

RADIOGACETADE LOS DEPORTES RADIOGACETADE LOS DEPORTES

EL OJO CRITICO CLARíN

24 HORAS 24 HORAS
23——

24.-.-
A todas las horas ‘Boletín Informativo’, excepto en horario de Diarios Hablados, OLOO(N-S) 700.00 (D y L>
A las 06.55, 0L55, y 1955 (L.-V) ‘Boletín Regional’ A las 20.00 <Sy U) ‘Avance Infornativo’.

A las 05.55 <L.-D) “Buenos días nos de Dios”
A las 22.05 (leV) ‘Boletín Taurino’

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Emisión sinltAnea R.-1/R-5: L.-D de 01.00 a 07.00 horas

00

01

02

—— 03

04

—— 05

—— 06

07

08

09

10

11

—— 12

14

13



RADIO NACIONAL DE ESPAÑA

3er. TRIMESTRE1.998
(A partir deI 29 de Agosto)

MARTES ¡MIER COLE JUEVES VIERNES SA EA DO DOMINGO

LEJOS DE
MANHATTAN ENCUENTROSCON LA MUSICA

LEJOS DE

MANHATTAN
HISTORIAS Y

2-..- RELATOS

ENTRE DOS

LUCES

-

ESTA NOCHE, TAMPOCO
LA CALLE 42

ENTRE DOS

LUCES

DE LA NOCHEAL DíA
SABOR A
NOCHE

SABOR A
NOCHE

6.-.

8.-.-.

9—

10.-

11-..-

ti

REGIONAL
It

DIARIO DE LAS 2
15.-

TERCER MILENIO
16.

17

- LO QUE ES LA VIDA, CON NIEVES HERRERO
la..

19.-

CLASICOS POPULARES
20.-

DIARIO DE LA TARDE

CONTIGO EN LA DISTANCIA PINTAN COPLAS

ESPAÑA A LAS OCHO

ESPAÑA A LAS OCHO. CON CARLOS HERRERA

BUENOSCIAS, CON CARLOS HERRERA

CAMPO Y MAR FRONTERA

EL CLUB DE LA VIDA

ESPAÑA
A LAS 8 MISA

NO Es UN DíA

CUALQUIERA

REGIONAL

DIARIO DE LAS 2

AVANCE DEPORTIVO

SIETE DíAS

FIEBRE

DEL

SA DA DO

LA MASCARA

TABLERO

DEPORTIVO
TABLERO

DEPORTIVO

2L

22.-

22...

RADIOGACETADE LOS DEPORTES

EL OJO CRITICO CLARíN

24 HORAS 24 HORAS

• A todas 1. horas. Bolcun Informativo”, excepto: en horario de fl~arios Hablados. 01.00 (M—S> y 0000 <1). y L)
A las 06.55. 07.55 y 19.55 (1. -49 Boiefiío Regional’.

• A las 22.05 (L - y) eBd~eJ~, Taurioo~.
• A 1.’ 05.55 “Buenos días nos dc Dios.
• &nisión SitotrItánea R.-IJR—5: (L - 0). 01.00 a OLOO hora.

A las 20.00 (5 y 0), Avmncc lnforn,advot

LUNES ¡



Desde el

Olee

02—.-

LUNES

RADIOGACETA

12 de Septiembre

MARTES j MIERCOLES

tu TRIMESTRE l~98

24 HORAS

JUEVES j VIERNES ¡ SABADO

HISTORIAS Y
RELATOS

ENTRE DOS
LUCES

>4--
e SABOR A NOCHE

)5e CONTIGO EN

LA DISTANCIA
>6——

7

8.-—.

ig.-.

0—.-’

3.- •

4.-.-

5.-

7——
LO

8.-.-

LA LEYENDA CONTINGA
LA CALLE 42

ENTRE DOS
LUCES

DE LA NOCHE AL DíA
SABOR A NOCHE

CONTIGO EN

¡ LA DISTANCIA

ESPAÑA A LAS SEIS

ESPAÑA A LAS SIETE

ESPAÑA A LAS OCHO, CON CARLOS HERRERA

BUENOS DíAS, CON CARLOS HERRERA

CAMPOYMAR FRONTERA

EL CLUB DE LA VIDA

ESPAÑA A MISA

NO ES
U N D 1 A

CUALQUIERA

DE CINE RESERVA
NATURAL

REGIONAL REGIONAL

DIARIO DE LAS 2
DIARIO DE LAS 2

AVANCE DEPORTIVO

TERCER MILENIO SIETE MAS
DIARIO DE

SESIONES

QUE ES LA VIDA, CON NIEVES HERRERO

FIEBRE

DEL

SÁBADO

ENCUENTROSCON

LA MOSICA

CLÁSICOS POPULARES

TABLERO

DEPORTIVO

T AB L ERO

DEPORTIVO

CLARíN-

DIARIO DE LA TARDE

RADIOGACETA DE LOS DEPORTES

EL OJO CRITICO

24 HORAS 24 HORAS

RADIO-1
DOMINGO
ARENAS

MOVEDIZAS

00

—— 01

—— 02

03

04

05

06

—— 07

—— 08

—.- 09

lo

—.- 11

—.- 12

—— 13

—.- 14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24
A todas las horas ‘Boletín Inforniativo’, excepto en horario de Diarios Hablados, Ol.OO<M.-S) y
A las 06.55, 07.55, y 19.55 (L-V) ‘Boletín Regional” A las 20.00 (5 y D) ‘Avance 24
A las 05.55 (L.-D> ‘Buenos días nos de Dios”
A las 22.05 (L-V) “Boletín Taurinot’

00.00 (D y L)
Horas’ -

Emisión simultánea R-1IR-5: LeD de 01.00 a 07.00 horas



1.2.2. RADIO 2- RADIO CLÁSICA.



RADIO
ID TRmESTRE1998

CLASICA. RNE
Agosto 1998

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO

SINFONICO CORAL --

RINCON BARROCO-

LA GUITARRA PLAZA
MAYOR-

PRIMER MOVIMIENTO

CONCIERTO DOMESTICO

PRODUCCIONPROPIA

EN CLAVE DE RADIO

BUZON DEL OYEflE

CONCIERTO
DE

ESTíO

--

-.-

IBERIA MUSICA-

DECAMARA-ALBUM DE DISCOS

PROGRAMA DE MANO LOS GUSTOS
REUNIDOS-

MUSICA ACUATICA

FILA CERO UNA NOCHE

EX LA OPERA

JO YENES

INTERPRETES

DIALOGOS

LASMILY -

UNA MELODíAS

ADAGIO

LOS COLORES DE LA NOCHE

SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO NUESTRO MS
FLAMENCO SONORA

MOSICA

VIVA

GRANDES CICLOS NOCTURNAL NUESTROPL ARENCO

JAZZ IliTERNACIOlIAL LAGUITARRA-
(R)

ALBUN DE DISCOS

(R)

NOCTURNAL

LOS COLORES DE LA NOCHE LOS
GUSTOS

REUNIDOS
MUSICA ACUATICA

(R>
(R)-

GRANDES CICLOS
(E)

JÓVENES LAS MIL
INTERPRETES UNA MELODíAS

(R) (R)

20ee

21——

22——

07

08

09

‘O

11

12

13

14

15

16

17

18

20

21

22

23

24

01

02

03

04

OS

06

07

24.-.-

O’.-—

03——

04.-—

~5e —

:6——



RADIO 3- RNE A PARTIR 15 DE NOVIEMBRE 1999

lunes

FRANJA
ABERRANTE

-Mundo Babel.-

A TODO JAZZ

(CIFU)

COUNTRY
EXPRESS

DISCOPOLIS
ESFAROL
(J.M.LOPEZ)

martas miércoles

FLOR DE PASION

CUANDO LOS ELEFANTES
SUERAN CON LA MUSICA

CHICHIRICHACHI

FRANJA ABERRANTE

-Las Minas de Sal—

FRANJA ABERRANTE
—El Despertatt-oz—

PELIGROSAMENTE JUNTAS

jueves viernes

(JUAN DE PASLOS)

(CARLOS GALILEA)

ZONA 3

(SONIA ERIE),

sábado

EL CUARTO
OSCURO

(PETER Y VAMPI>

FLUIDO ROSA

dosingo

EL RIMADERO

(FRAN Y JI

ZONA 3

(SONIA ERIE>

(ROSA PEREZ)

CONCIERTO LE -repetición— CONCIERTO “OJO”

D

DESDE LA BARIA
(tt FERRRERAS)

PRANJA
ABERRANTE

—Mundo Babel—

EONA1-2

(z. FINILLA)

SIGLO 21

(TOMAS F.FLORES)

CHICHIRICflCHI
JARD.BABYLONIA

(CSARACO>

SATELI 3
A TODA COSTA

(LCOSTAS)

T R E B E 1) E

(I.PERA>
BULEVAR

(JOSÉ M~ REY)

DISCOPOLIS
(JOSE M. LOPEZ) FRANJA ABERRANTE

-La Ciudad Invisible—

(J.DIEE)

ÁREA RESERVADA

(ANTONIO FERNANDEZ)
DIALOGOS TRES

(RAMON rRECET)

MUSICAS POSIBLES

(LARA LÓPEZ)

EL AZIBIGU

(DIEGO MANRIQUE) DISCO GRANDE

(JULIO RUIZ)
BIENVENIDOS AL PARAíSO

(CARLOS FINA Y TATO PUERTO)

DIARIO POP
(JESUS ORDOVAS>

OciE NOEANDO

(TEO SANCHEZ)

LOCAL PIONEROS

(X.MORENO>

U 14 E O

CONCIERTO R.3
(1)

FRANJA FRANJA FRANJA
ABERRANTE ABERRANTE ABERRANTE

SATELITRES —Las Tardes de -El Mono .-El Soptimo
Armagaddon — Temático- vicio-

—Cine—
(CSAEER) -Libros— —Ciencia-

(3 .TOLENTINO)
(2)

EL OJO DE YA VE
(NAlCA AGUILERA>

(3)

TREN TRES
(JORGE itufioz)

ZONA1.-2
Trastero

MANTECA

(F.TRUEBA)

TROPICO
UTOPICO

(1) Ssguimiento
2) Seguimiento
3> Seguimiento

Cine
Libros
Ciencia

(20:00 a 20:05 u.)
(21.55 a 22:00 h4
(22:55 a 23:00 h.)

(CARLOS TABACO)
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0Radio;3
A partir dcl 11 de Enerodc 1999

LUNES ¡ MA.RTES MIERCOLES j JUEVES j VIERNES

UNED

SAR ADO ~L..zzizriZ1Z
00

04 SIGLO 21 (TomAs F. Flores)

05 REPETICIÓN

10

12

13

¡4

16

17

10
11

12

- SIGLO 21 cronvlaF.-Iore,)
- LA CIUDAD INVISIBLE

(Javier DIez)

BULEVAR (JoaéWRey) TRESTERO
ELRIMADERO

(PranI<T.) FLUIDO
ROSA

PIONEROS(XablerMoreno>

13

14

15

16

FLUIDO ROSA (RosaPérez)

AREA RESERVADA (Antonio Fernández)

EL AMBIGÚ (DIegoManrique) MÚSICAS POSIBLES<tAn López)

DIÁLOGOS TRES(RamónTrecet) DISCO GRANDE<JUIIORUIz)

17
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- 20

Zojo

21

22

PELIGROSAMENTEJUNTAS

(PIlarArzak)
DUENDEANTJO creoSandia) 18
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21
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DISCOPOLIS(JoséMiguel López) TRENTRES (Sos-geMuflo:)

LOS CONCIERTOSDE RADIO: 3

COIJNTRYEXPRESS(JoanTortosa)

A TODO JAZZ c’C¡ru”’)

CUANDO LOS TRÓPICO
ELEFANTES1. UTÓPICO

(Cas-losGalilea> (RodolfoPoveda) ¡

LOCAL (XablerMoreno)

EL OJODE YA VE (FedericoVolpiní)
LA CREACIÓNCARECEDE PRP4CWIOS-

MÚSICA EN NEGRO (Carlo,Fina)

23 DI~J~JO~(J[>(Jes~¡Ordo~t)

01

02

03

04

05

07

08

09

ZONA, 1-2
(Benito PhilhIa)

ZONA 3
(Sonia Rs-Ii)

TREBEDE
«finid Pella)

FLOR DE PASION (Juan de Pablo,)

LA GENERACIÓNDE PETER<Pedro A. de Tomás)

EL QJIegOManrique) REPETICION

CHICHIRJCHACHI(Carlos Finco)

SATELITRES(Manolo Ferraras)

07

08
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u
—e—

06:00

&

06:30

ACLARANDO

RENE BACCOY OSVALDO NAVARRO

06:30 08:00 ACLARANDO RENE BACCO
08:00 13:00 LAGARTOSHOW ALDO GUIZZARDI
13:00 13:30 EL COMPACTO DE NOTICIAS VICKV WAYAR
13:30 14:00 MONEDA CORRIENTE JORGE MARTINEZ
14:00 18:00 NI MAS Nl MENOS C. SALINAS
18:00 18:30 LA MAQUINARJA INFORMATIVA VICTOR MURUA
18:30 19:30 APTO PARA DISFRUTAR ABRAHAM RUFAIL
19:30 20:00 CORDOBA DEPORTIVA A. RUFAIL
20:00 23:00 LA GALERA ALEGANDRO COLOMBO

00:0023:00 00:00 ULTIMA HORA VICTOR MURUA ¡

EL LAGARTO SHOW

ALBOGUIZZARDI, SUSANACURTOY
JORGE CUAI)RABO

~UGANDO CON LAS

05:00 08:00 NOTICIAS OSVALDO NAVARRO

08:00 12:30 LAGARTOSHOW ALDOGUIZZARDI

12:30 18:00 Nl MAS NI MENOS C. SALINAS.1

18:00 19:00 SOLAMENTE UNA VEZ II. CASTEL
¡9:00 21:00 LACIUDADDONDE VIVIMOS £TATIAN

21:00 01:00 DONDE ESTA LA MUSICA
ABRIANACOIRINI-ANA

VAROLI

06:00 08:00 HOMILíA

08:00 13:30 ¡LOS GALENOS DE VACACIONES R.GIMENEZ.- J. LEWIT

13:30 19:00 TIEMPO DE VERANO A. COIRINI -J. GONZALEZ

19:00 21:00 PARACOBRARALTURA LCONTI

21:00 00:00 BAR SPLENDID N NIEDER

00:00

ji

‘1 01:00 ir MUSICAL

‘1

OSVALDO NAVARRO

http://www.srt.com.ar/Prog580.htm

MAIJRIJGADANIIUTUN LAS
NOTICIAS

27/10/99
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SANTIAGO DE CHILE.



Programación -

Radio Universidad de Santiago, 94.5 FM

Programación del Mes

“Un lugar para la ópera”

Programación de lunes a viernes

08.55 PresentacIón

07.00 BBC América Latina: en directo con los siguentes segmentos:

o BBC Internacionalo Enfoqus

o Vía Libre
07.30 Enlace Usach: noticias de la Universidad de Santiago de Chile y comentarios de sus

académicos.

08.00 A ciencia cierta: programa de música y extensión universitaria.

09.00 Una frase por mlnuto:microprograma de la BBC que enseña una frase en inglés de uso
común. <Cada programa se repite a las 11.00 y 20.00 hrs).

0905 ConcIerto de apertura

10.00 Miniaturas Selectas

10.45 Fuerza de la Historia, promesa de futuro: Programa para destacar el sesquicentenario de

la USACH.
11.00 Una frase por minuto

11.05 Musicultura: noticias, datos y entrevistas de la agenda cultural.

11.30 Melodías orquestadas y canciones

12.00 BBC América Latina

12.30 Cantares de Chile

13.00 Lo que no se ha dicho: actualidad y tomas de conversación.

14.00 Un espacio para la Opera

17.00 Concierto

18.00 Regresando a casa

20.00 Una frase por minuto

20.05 Franja educativa con un espacio distinto de lunes a viernes:

http://www.radio.usacfrcVProgramacion.htm1 27/10/99
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o Lunes: Navegantes del Ciberespacio
o Martes: Para escuchar la ciencia
o Miércoles: Cine Siempre Cine
o Jueves: Extensión Cultural
o Viernes: Perfil de la Educación

20.30 Grandes voces del siglo

2100 Una frase por minuto

21.05

o Lunes, Miércoles y Viernes: Temas y variaciones
o Martes: Música de teatro
o Jueves: Música de cine

22.00 Juego de abalorios

22.05

o De lunes a Jueves: Concierto nocturno

o Viernes: Concierto nocturno

23.30 BBC América Latina

24.00 CIerre

Programación sábado

07.55 Presentación

08.00 Melodias

08.15 Cápsula científica: noticias del mundo científico transmitidas por satélite desde Estados

Unidos por Radio La Voz de América.

08.30 Raíces de la Facultad de Ingeniería

08.45 La Ciencia, Pasado, Presente y Futuro: comentario de la actualidad científica nacional y

de la Universidad de Santiago de Chile.

09.00 Concierto Radio Canadá Internacional

10.00 Boulevard franco chileno

11.00 Tráfico de influencias: análisis y entrevistas acerca de los principales sucesos de la
semana. Realización de alumnos de la Escuela de Periodismo de la USACH.

12.00 El mundo de hoy: análisis e interpretación del suceso de mayor trascendencia internacional
de la semana. Realización de la BBC.

12.14 Actualidad de Arte

12.30 Cantares de Chile

13.00 Melodias orquestadas

http://www.radio.usackc1/Programacion.htm1 27/10/99
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14.00 Concierto del sábado

16.30 Reportajes: serie de programas sobre temas de actualidad realizados por alumnos de la
Escuela de Periodismo de la USACH.

17.00 Brasil, un continente

18.00 Chile, canto, cultura y tradición

18.30 IdentIdad y folklore de Chile

19.00 Una voz, una melodía y un recuerdo:

20.00 Concierto en vivo>

21.30 La Opera entre Amigos

24.00 Cierre

Programación domingo

07.55 Presentación

08.00 Melodías orquestadas

08.15 Avances en medicina: noticias del mundo de la medicina en un despacho vía satélite de
Radio La Voz de América.
08.30 Ciencia y tecnología

08.45 La Ciencia al día: el avance científico en un programa realizado por la BBC.

09.00 Podium Neerlandés: solistas y orquestas holandeses interpretando obras de los grandes
maestros.

10.00 Concierto DeutscheWelie

11.00 Según pasan los años: los discos grabados por las grandes agrupaciones orquestales y

los artistas más famosos de los años 30, 40 y 50.

12.00 Chile, su historia y su música

12.30 Poetas y cantautores latinoamericanos

13.00 Raíz, canto y poesía: la canción chilena y latinoamericana en un programa producido por el
Grupo Alhué.

14.00 ConcIerto del domingo

16.00 Sesión Latina: Nuevo espacio de jazz latino.

17.00 Conversando el tango: las más importantes agrupaciones y cantantes de tangos de todos

los tiempos.

18.00 Metrópoli: programa patrocinado por la Federación de Estudiantes de la Universidad de

Santiago, FEUSACH.
19.00 Registros históricos

http://www.radio.usach.cl¡Programacion.html 27/10/99
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20.00 La Opera entre amigos

23.00 Trozos selectos

24.00 Cierre

Radioemisoras Universidad de Santiago de Chile
CD124 AM. - 94.5 FM. Steroo

http:/~wradiousach.cI

http://www.radio.usach.cVProgramacion.html 27/10/99



111.403 IR.] UNIVERSIDAD
NACIONAL DE CUYO.



Contenidosde los programas
Nombre dcl Programa Formato Tipo de Producción
Café Universidad . Programaperiodístico Producciónpropia
Cuidadocon elperro Prog.de informaciongeneral Producciónpropia
Los deseflores Progdeanálisisperiodístico Producciónpropia
La posta Prog.de informaciongeneral Producciónpropia
Edición Universidad Programaperiodístico Producciónpropia
¡Oh, Diosaciudadl Programamusical Producciónpropia

¿~a ovejanegra
Programacultural dedicadoa

laJuventudconentrevistasenvivo, agendade recitalesy
eventosmusicales.

~<,ducción propia

La brújula
Programadeportivoque
abordael tratamientode
deponesno convencionales

Producciónpropia

Vennouthcon PapasFritas Programainformativoconnoticiasde la semana Producciónpropia

La Músicaen elTiempo Espaciodedicadoa la música
clásica

Pmduccíónpropia

TangosporUniversidad Programamusical Producciónpropia
Generos Programamusical Producciónpropia
Jazzen Domingo Programamusical Producciónpropia

LenguajeSagrado
Programamusicalque
difunderock nacionale
internacional.

Producciónpropia

La MusaInspiradora Musical de rock, newage,world, music. Producciónpropia

Programas pertenecientes a las Unidades Académicas y a otras instituciones de la U-N. de
Cuyo
SaladeEspera Programa de la Facultad de Ciencias Médicas

CampoAdentro Pro ramadela Facultadde CienciasAgrarias

Magisterio en el Dial Programade la Dirección Gral Me Polimodal
GentedeRadio Progr. de la Facultadde Cs.Políticasy Sociales
Cuandoel dia termina Programadela FacultaddeArtes
La accióncontinua Programade la Facultadde Ingeniería
Punto Critico. Programade la FacultaddeOs. Económicas
Mejorando la Calidadde
Vida

Programadela Facultadde CienciasAplicadasa
la Industria

Visto y Considerando Programadela Facultadde Derecho
El Deportivo
Universitario.

Programade la Dirección deDeportes,
Recreacióny Turismode la UNO

La Salamandra
Programade los ColegiosPolimodalesde la U. N.
de Cuyo

Algo en Común.
Programadel Centrode Capacitaciónpara
DirigentesSocialesdela Secr. de Extensión.

Lollipop
Programainfantil de losJardinesMaternalesde
la
Secretariade BienestarUniversitario.

SociedadAnónima

Programaquedifunde las actividadesque
desarrollala Secr. de Extensiónen la
PenitenciaríaProvincial,y quecuentacon el
aus icio del Inst. Prov. de la Cultura



IV UNIVERSIDAD FEDERICO SANTA
MARIA, CHILE.



Radioemisoras
Técnica

Universidad

FedericoSanta
Man

99,7 MHz en FMy 1.450KHz en AM

Nacionales

Informaciones Universitarias y Culturales
o08:00 - 08:55Hrs. Lunesa sábado
.21:15 - 21:30Hrs. Lunesa viernes

Informativo regional y nacional
oAvancenoticioso: 13:55, 16:55y 17:55horas,
viernes

oHechosdehoy: 19:00a 21:00horas,delunes a viernes

Internacionales

o 07:00- 07:15Hrs. BBCdeLondres.Lunesa sábado
• 21:15 - 21:30Hrs. ResumenInternacional
días

21:15Hrs. BBCdeLondres.Lunes

delunesa

a domingo

Para consultase información
envíe
sue-maila: g~¡pJbrnzativos o
comuníquese
a los
telefonos:

domingo
.21:00-

http://www.radio.utfsmcl/informat.html 24/11/99
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Nucst-osProgram~ss

¿ •:-, - -

21;h...’HY/S CI,)» t/CC/¡&-/iv/-¡x: 99,7 :t/I:z t4-j ~•/4 jo /</~

Programas dc luncs a vicrncs
~ Pí-ogranias dcl sábado

Programas dcl domingo
~ Programas semanales

Lic lillO’» <.1 VUTIIÚN CC1 •- ti,<hui. -

conciertos ~Horario
Pr¡mer concierto 07:15

Concierto matinal 09:00
Concierto de mediodía 12:05
Concierto de tarde 14:05
Podium Neerlandés í7:0O~
Favorito de todos los tiempos fi 18:00
sala de conciertos II 21:30

Volver arriba

iii subudo pute, 1~ &LS-flft-/IÑ1-. - -

conciertos ~ Horario
Primer concierto 07:15
fConcierto matinal 09:00
Concierto de mediodía 12:35
Concierto del Aula Magna II 14:15
Obras del compositor II 16:00
Podiurn Neerlandés 17:001
Sala de conciertos 21:30

Volver arriba

LI iC)I)I¡11f4C) puede C;< ¡ItJICí.. -

conciertos 1 Horado
CrnOatas oc]. 8 Bach Od 00

Día de Zarzuela 1 08 30
Sala de conciertos j 10.00
Concierto de taide 13:00
<oeca del Dominno 16:00
Cc-~ icierto al atardecer tS:0C

http://www.radioutfsmxl/nuesprog.html 24/11/99



Concierto frico 20:3011

Sala de conciertos II m:3d11

Volver arriba

SÚnn.ulChImncí; té> ini Ci ¡O ¿s¿¿íí íh ¿¡1 - -

Temáticos Oír Hva~
Chile y su Música IDominiAl 12:00
Contacto Country Sábado~[ 20:00
Graja ~LYominqo~r09:30 1
Qusrida América Sábado ir 12:05
Rumbo Norte. ..en busca de nuestro

Sábadj 23:00
destino
Spectro Rock Lunes j[_23:00

Volver arriba

Otrosprogramas Día Hora
Chile típíco Lunes a 06A5 ‘¡sábado 12:00
Informaciones Universttarias y Lunes a 08:00

Efemérides Lunes a 14:00viernes
Hechos de hoy Lunes a 19:00

viernes
~Seíeccionesde operetas Viernes 121:30

Volver arriba

Para consultas -e informaciones envíe su e-mail
Cornunícíues-e con nosotros a los teléfonos: 32 65413?

Fax: 32 797511

rlniciolrProaramación Diaria

]

http://www.radio.utfsm.cl/nuesprog.html

a: radio©ddc.utfsmxl
- 32 654592

24/11/99
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Dirección GeneraldeDesarrollo
Acadé

SubdireccióndeExtensión

Radio Universidad, Televisión

ProgramacióndeLunesa Viernes

Programacíón—M~ú~k~T¡&icias-EnlacesSate1iiáI~D~amatiiWd~~

&~Oj§~3H~s . ucatec o or e a usíca

l~3i2iPPZZ~ u ijo rece
lZi~E~i~PjZ]Espacío_Estelar
l~PP?~?jPIZítníace_Intonnatívo.BBC deLondres
l~i~P?MEZ]lM.suyo/ NuevosValores//Mujeres

@iE2iPPlZírerceicíonesi_Losneatiesilnstrumental/Mixturas/Hac¡enda

ontactoIntormabvo

l1Ai~IIJiP~Zj. ncuenfl-o ujeres omunicacion
¡EPPEEZáIIZ oneros

1 . specíaes
1 1?IP~I!II~9ZZ co or e a usica. m
~IPPP?PIZ usíca ucateca II
[I~ZIi~WZluíta_conel recuerdo,’Cuba

[Br2rPzlNoÚuady Radio

~f~jjJ~~3Nostaígxa/ Dialogo
RrPII2i~PZZlínrnortaíes dela Música
1121 - j¡NuestraCanciónhoy/Música/ El Lector/MundodeHoy
!2Z!!P2PZ]íMusíca Instrumental

!iflE~JIZlBníace_Satelítal con RadioNederland

yanedades

E3ZlEPPZZlEspac¡o_Estelar
22N7?IPZI] un o op
l~?1~P2?iI1iZíuisco k’nnncías/DescubnendoHonzontes/MatenaPrima/Europarada

¡

[~?iI1~PZ] oc es e azz
l31~i~2~ZJlronotecadeKN/ NotasdeJazz
l~i~2~1~IZ] ¡encí ercecpíones cuentro ctor usíca ven

usíca e mmi o

http://wwwuady.mx/—ruady/pro.htm 22/10/99



2.2. RADIOS UNIVERSITARIAS
ESPAÑOLAS.



1 RADIO COMPLUTENSE.



PROYECTO DE LA ALUMNA EN PRACTICAS
DE RADIO COMPLUTENSE, ANA BELÉN
GONZÁLEZ BENITO, ENTREGADO AL

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE
COMUNICACIÓN RADIOFÓNICA.
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Introducción

Constitución del Instituto

Fines y Actividades
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Del gobierno y administración del Instituto
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Difusión

Régimen jurídico

Valores deontológicos y ética profesional
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Internet
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Disolución del Instituto

Conclusión personal
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INTRODUCCIÓN

El medioa tratarespecíficamenteesRadio Complutense,elcual seincluye dentro

del Instituto Universitariode ComunicaciónRadiofónica,y éstea suvez dependede la

UniversidadComplutensedeMadrid.

He elegido este medio debido a la posibilidad que me podía brindar el hecho de

llevar seis meseshaciendoprácticas en él, por lo que pensé que no sería dificil adquínr

toda la información que requería este trabajo. No obstante, al depender de un Instituto

universitario, de carácter público, y por lo tanto, no tener ánimo de lucro, no está

registrado como cualquier otra emisora de carácter local o nacional, y su infraestructura,

al ser una radio prácticamente nueva y de carácter universitario, está únicamente

reglamentada por parte del Rectorado de la Universidad Complutense de Madrid (como

el resto de los institutos dependientes de esta universidad ). Espero entonces que los

datos obtenidos, mediante miembros de Radio Complutense y por parte del Rectorado le

seansuficientes,arriesgándomea su veza analizar un medio sobradamenteconocido por

usted. -

ANÁLISIS DE RADIO COMPLUTENSE SEGUN EL PARADIGMA DE LA
UNESCO

Los datos jurídicos del instituto vienen especificados en el REGLAMENTODEL

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE COMUNICACIÓNRADIOFÓNICA DE LA

UNIVERSIDAD COMPLUTENSE,firmado en la Junta de Gobierno del 22 de

septiembre de 1989. Entre estos datos, y como excusa para empezar a analizar el medio

a tratar, podemos aludir al articulo primero y segundo del título primero de este

reglamento, el cual explica la constitución del Instituto:

Titulo primero

Articulo 1.- Constitución.

El Instituto Universitariade ComunicaciónRadiofónicaes un centro de

enseñanzassuperiores e investigación científica, creado por convenio entre la

UniversidadComplutensedeMadrid y RadioNacionaldeEspaña,signadoel día21



de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, al amparo

correspondientesde la Ley OrgánicadeReformaUniversitaria.

de los preceptos

Artículo 2.- El Instituto Universitariode ComunicaciónRadiofónicaestáadscrito,como

Instituto Universitario, a la Universidad Complutense de Madrid, dependiendo

directamentedel Rector.Comó centroexperimental,estáadscritoal serviciode estudios

de Radio Nacional de España, de la que depende también administrativamente.

Aportandoasí cadapartefirmante del

- propio en el comúninterésdel fomentode la

científicaen materiade radiodifbsión.

El Instituto será autónomorespecto

cumplimientode susfines.

Convenio por el que secrea lo que esmás

formación continuada y de la investigación

a las dos entidadesque lo creanpara el

Articulo 5.- Finesy actividades.

El Instituto constituye un centro dedicado fiindamentalmente a al actividad

docente, a la investigación técnica, sociológica y científica, y al asesoran-ilento técnico,

con singular proyección en:

a) La realización de ciclos de tercer grado universitario: “máster” sobre los

diversosaspectosde la actividad radiofónica,dirigido tanto a profesionalesde Radio

Nacional de España como a post-graduados universitarios, previa selección por un

comité designado por la Universidad Complutense y Radio Nacional de España a

propuesta del Director del Instituto, órgano regulado en el mismo reglamento.

b) El diseñoy la elaboraciónde trabajosde investigacióntécnica,sociológicay

científicasobreel medio radio.

e) La dotaciónde un sistemade formacióne intercambioconotrasuniversidades,

nacionaleso extranjeras,paraestudiossobrela Radio.



d) La promociónde gruposde trabajode post-graduadosde la Universidadpara

la elaboracióndepropuestásalternativasal esquemaactualde la Radio en España,tanto

en materia de programación como en lenguaje radiofónico.

e) La creación y puesta en fUncionamiento de cuantasactividadesacuerdeel

Consejo,por iniciativa propia o a propuestade las entidades signantes del convenio.

1) La organizaciónde conferencias,seminariosy encuentrossobrelas materias
propias de su competencia.

g) La prestación de asesoramientoa las entidadesque lo constituyen o a

cualquierinstituciónpúblicao privadaquela solicite,medianteacuerdode condiciones.

h)La realizaciónde publicaciones,periódicaso no, sobrecuantoserelacionecon

laRadio. -

i)La expedición de diplomas y certificados que por su naturaleza no correspondan

al Rectoradode la Universidad.

El Instituto tendrá para la realización de sus fines total autonomía respecto a

otros departamentos o Facultades de la Universidad Complutense, en cumplimiento de la

cláusulasegundadel Convenio.Pero la UniversidadComplutense,de acuerdocon el

marco legal establecido, refrendará los títulos obtenidos en los cursos desarrollados por

el Instituto, equiparándosesu validez jurídica y académicaa cualquier otro título

emanadode lapropiaUniversidad,a tenorde la cláusulacuartadel Convenio.



FINANCIACIÓN Y SISTEMA DE PROPIEDAD.

La financiación del Instituto es pública y dependede la Universidad

Complutense de Madrid. Radio Complutensea su vez dependedel Instituto de

ComunicaciónRadiofónica.Aparte de Radio Complutense,el Instituto alberga también

los cursosrealizadospor el COlE en cuantoa comunicaciónradiofónicase refiere, el

Máster de radio de Radio Nacional de Españay los seminariosimpartidos por la

AsociaciónAltavoz.La únicarelaciónsin embargo,existenteentreRadioComplutensey

el Másterde RadioNacionalde España,es la ubicaciónque tienenambos dentrodel

I.UC.R, ya queel Mástertraea sus propiosprofesionalesdel medio, ubicándolosen un

espacioque, másquecompartido,másde unavezparecearrebatado(sin ánimo dehacer

criticas al respecto). Además, el dinero obtenidopor medio del Máster y de Radio

Nacional de España, van directamente a la Universidad Complutense, no al Instituto.

Radio Complutense no recibe, por lo tanto, una financiación directa de la

Universidad Complutense, tampoco tiene ánimo de lucro y la única publicidad que recibe

no es remunerada, ya que depende de O.NX}. ‘s y convocatorias universitarias.

En datoscuantitativos,lo único que llega a Radio Complutense,esun 10 % de

los cursosdel INEM ( porpartedel COLE), paramaterialdel Instituto.

Título tercero (del reglamento del I.UC.R.)

Régimende recursosy sugestión.

Artículo 16.

El Instituto desarrollarásusactividadesen el localy con las instalacionestécnicas

que, en cumplimientode la cláusulasegundapor el quesecrea, le asignela Universidad

Complutense.Estosmediosestaránaplenadisposicióndel Instituto, contotal autonomía

de otros Servicios de la Universidad, en cumplimiento de la cláusula segundadel

Convemo.



Artículo 17.-Recursos.

Serán los recursos económicos del Instituto:

a) Las aportacionesque anualmenterealicenlas dos Institucionesque lo crean: La

UniversidadComplutensey RadioNacionalde España.

b) Las subvencionesquele fUerenotorgadas.

e) Los ingresosobtenidosporel desarrollode sus programas,tanto docentes,cuanto

deinvestigacióno asesoramientoa entespúblicoso privados.

d) Los ingresos obtenidos por sus publicaciones o servicios de cualquier tipo.

e) Los ingresosextraordinariosquepudierarecibir.

1) Las donaciones o aportaciones de cualquier tipo que reciba.

g) Cualquier otro recursoque, en el cumplimiento de sus fines o para el mejor

desarrollode los mismos,pudieraobtener.

Artículo 18.-Presupuestoy suejecución.

El presupuestodel Instituto será único, equilibrado,y comprenderála totalidad

delos gastose ingresos.

La estructuradelpresupuestoy su sistemacontableseajustarána la Ley General

de Presupuestos y disposiciones que la desarrollan.

El anteproyectode presupuestoserá elaboradopor el Administrador,sometido

por el Director Generala la Comisión Administrativa, y, con la propuestade ésta,

aprobado por el Consejo.

Esta aprobacióndeberáhacerseantesdel inicio de cada año académico.Se

prorrogará automáticamenteel del año anterior si no se aprobaseel del ejercicio

correspondiente.



Articulo 19.

Al finalizar el ejercicio al que se refiere el presupuesto,el Director, previo

informe de la Comisión Administrativa, presentaráal Consejo la cuenta general de

ejecucióndel presupuesto.

A veces la realidad económica del Instituto no está tan controlada como lo indica

el Reglamento,y tiene quebuscarsesuspropiosmedios,como hemosaludido antes,por

cursosy seminariosprincipalmente.

Númerode emisoras.

Puestoque Radio Complutenseesuna emisoraprácticamentenuevay todavía

constituyeun proyectode lo quepuedellegar a serla “radio local de la universidad”,el

número de emisoras es únicamente una.

Programasde emisión.

Radio Complutensetiene una parrilla bastanteampliaen cuantoa programación

se refiere, ya que, dentro del contenido primordial que es el universitario, caben todo

tipo de programas.La programaciónse puedeencontrarfacilmenteen la páginaweb

queRadioComplutensehacreadoparainternet,o bienen la última páginade la Gaceta

Complutense.

Las horasde emisión de Radio Complutensesondocehorasdiariasde lunes a

viernes, según constata la panilla de programación de la página siguiente.



PROGRAMACIÓN

9:00 h.

————————

Buenos días

10:00h. Aula Magna

—————————————————————————— ———.

11:00h. Salónde Actos

13:00h. Laboratoriode Ideas1

14:00h. Altavoz Universitario

—————————— —————

14:30h. Ritmosparaescuchar

15:00h. BuenasTardes

16:00h. SalóndeActos

18:00h. AteneoComplutense

19:00h. Altavoz Universitario

PlanetaO.N.G.

— ———— ————

Laboratoriode IdeasII

19:30h.

20:00 h.
—



Laboratoriode Ideas 1< mañanasi

Lunes:La CostilladeAdán

Martes:Estudio

Miércoles:Clásicosuniversitarios

Jueves:En Ruta/Literatura

Viernes:SesiónVermú

Laboratoriode Ideas1 <tardes1

Lunes:Jam-Sessiofl

Martes:La IslaEsmeralda

Miércoles:Cantautores

Jueves:La Cueva

Viernes:Punk-RockEspañol

Laboratoriodeideas2

.

Lunes:CampusDeportivo

Martes:Eraseunavez el cine

Miércoles:Sombrasen la catedral

Jueves:La Rebeliónde Isabel

Viernes:Línea5



En la parrilla primera se ofrecen los programas de estructura fija, mientras que los

laboratoriosde ideastienenunaduracióndeterminadamínimade tres meses( quees lo

queduranlas prácticas),y con posibleprorrogaciónde los programas.

Además,no hemoscitado queexistenboletinesinformativos( sobreinformación

general y universitaria) cada vez que se dan las señales horarias.

DESTINATARIOS

La programación de Radio Complutense va dirigida fUndamentalmente a la

audienciajuvenil, y más concretamentea los estudiantesuniversitarios con edades

comprendidasentrelos 18 y los 30 añosaproximadamente,con un perfil de enseñanza

media/superior,destacandolos jóvenesresidentesen los ColegiosMayoresde la zona

de Ciudad Universitaria, e incluso al personal administrativo de la Universidad

Complutense de Madrid.

PERSONALDEL INSTITUTO.

Aparte del Director del Instituto y de los miembros del Consejo de

Administracióndel Instituto ( de los cualeshablaremosposteriormente), hay otro

personalal serviciodel Instituto.

Como funcionario solamentehay un contratado, que esMargarita Pérez, la cual

lleva cerca de ocho años al servicio de esta casa.

A su vez el Instituto constade nueve becariosactualmente,cuyos nombres

remitoa continuación:

ManuelFernández:coordinadorde la programaciónde mañana.

David de No Coma:coordinadorde técnicosde la tarde.

Víctor Nuflez: coordinadorde la programaciónde cultura de Salónde Actos de

la tarde.
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Victor Caballero:encargadodel mantenimientotécnicoy de la informática.

JoséAntonioZapicoy ElenaGonzález:coordinadoresde los informativos.

FranciscoPino: coordinadorde la programaciónde la tarde.

ShamiraYahia: coordinadoradel programaPlanetaO.N.G.

JuanJoséRubio : coordinadorde técnicosde mañana.

El sueldomensualde cadauno de estosbecariosesde 50.000pesetasmensuales.

Apanede los nuevebecarioscitadosanteriormente,esimprescindibletambiénla

colaboración de voluntarios en prácticas. Se calcula actualmente que, entre técnicos de

sonido, locutoresy documentalistas,habráaproximadamenteunos 350 voluntarios en

prácticas, aunque uno de los objetivos de la radio (y además un objetivo logrado en este

año),esquepasenalrededorde 1.000alumnosdela facultadpor el instituto.

Articulo 14. (delReglamento>. Personalal serviciodel Instituto.

El Instituto contará con los siguientes tipos de personal:

a) Personal docente y de investigación pertenecientea la plantilla de la

Universidad,integradoen el Instituto o adscritotemporalmentea él.

b) Personal docente y de investigación, perteneciente a la plantilla de Radio

Nacionalde Españaintegradoen el Instituto o adscritotemporalmentea él.

c) Personalno docentepertenecientea la plantilla de la Universidado de Radio

NacionaldeEspaña,integradoen el Instituto o adscritotemporalmenteaél.

d) Personaldocenteo no contratadolaboralniente, que está integrado en la

plantilla del Institutoa tenorde la cláusulasextadel Convenio.



En el supuestode resolucióndel Convenio de colaboración suscrito entre la

UniversidadComplutensey RadioNacionalde España,las obligacioneslaboralesquese

generencon relación a estepersonal,deberánser soportadasmancomunadamentepor

ambas entidades.

Artículo 15. (delReglamento)- Seleccióndepersonal.

La Universidad Complutense podrá adscribir, a solicitud del Consejo, personal de

susDepartamentosal Instituto. Estepersonaltendráel régimen que en cadamomento

señalenlas disposicionesvigentes.

Radio Nacional de España podrá adscribir, a solicitud del Consejo, personal de su

plantilla que tendrá el régimen que, en cada momento, señalenlas disposiciones,

reglamentaciones y convenios laborales vigentes.

El Consejoaprobaráparacadaconvocatoriael sistemade selecciónde personal

docente o no que se contrate laboralmente y que estará integrado en la plantilla del

Instituto.

El régimende esteúltimo personalseráel queresultedel respectivocontrato.

Contrataciónde personalde RadioComplutense:

No Cs igual la contrataciónde personalbecarioquede voluntarios.

Los becarios son contratados a partir de una convocatoria de becas que publica la

Universidad Complutense. Para esta convocatoria hay que adjuntar el curriculum

vitae, el expediente académico y pasar una entrevista personal.

La contrataciónde personalvoluntario es muchomássencillo, tan sólo hay que

rellenarunaficha conlos datosdel solicitantede prácticasen el períodoprevisto.De

estasfichas sevan eligiendoa los voluntariossegúnlas vacantesvigentes,y el resto

de lasfichas sonalmacenadasparaposterioresvacantes.

¾-



DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DEL INSTITUTO.

Articulo 6. ( del Reglamento)- Consejo.

El Consejo es el máximo órgano de gobierno del Instituto Universitario de

ComunicaciónRadiofónica.

a) Miembros natos:

• El Rector Magnifico de la Universidad Complutense.

• El Director de Radio Nacional de España.

b) Miembros representantes institucionales:

• Cinco de la UniversidadComplutense.

• Cinco deRadioNacionalde España.

c) El Presidentedel Instituto.

d) El Director del Instituto, convoz, perosin voto.

Los miembros natos podrán designar representantepersonal, ocasional o

permanente, en el Consejo.

Las reuniones del Consejo serán presididas por uno de los miembros natos. Se

alternaráncada seis mesesen esta fUnción el Sr. Rector de la Universidad

Complutense y el Director de Radio Nacional de España o, en su caso, la persona

quea estefin lesrepresente.

Los representantesinstitucionalesprevistosen el apanadob) serándesignados

porsusrespectivasinstituciones,alas quecorrespondesu renovacióny sustitución

en cualquiermomento. La decisióntendráefectividaddesdeque la certificación

correspondientetengaentradaenel Instituto.
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Articulo 7. ( del Reglamento)- Funciones del Consejo.

Sohfuncionesdel Consejo:

a)La aprobacióndel presupuestoy de las cuentasanualesdel Instituto

b)La aprobacióny tutelade los programasde actividadesy su desarrollo.

e) La aprobación de la Memoria y demás documentos que deba presentar el

Instituto a las autoridades administrativas y universitarias.

d) La aprobación de convenios de toda índole que pueda celebrar el Instituto.

e) La modificacióndel presentereglamento.

QLa aprobación de las normas generales de selección y contratación del personal

de régimenlaboral, estructurainternadel Instituto y normasde fUncionamientoderivadas

del presente Reglamento.

g) El nombramientodel Director del Instituto, apropuestadel Directorde Radio

NacionaldeEspaña.

b) Asumir las fUncionesdel Comité Mixto Paritariode Seguimiento,encargado

de velar por el cumplimiento del Convenio firmado por la Universidad Complutense y

Radio Nacionalde España,diseñadoen su cláusulaquintay en virtud del apartadoe) de

sucláusulaprimera.

Artículo 8 (delReglamento)- Actuacióndel Consejo.

Lavida del Institutoserádiseñadapor el Consejo,tendrála vigilancia permanente

del Presidentey la ejecuciónde susacuerdosporel DirectorGeneral.
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El Consejo se reunirá, con carácter ordinario, dos vecesal año. Estas dos

reunionestendráncomo fin principal elaborarlos presupuestosdel curso siguientey

preverlas actividadesy analizarlasrealizadas.

Lasreunionesdel Consejo,ordinariaso extraordinarias,seránconvocadaspor el

Presidentedel Instituto, a requerimientode cualquiera de los miembros natos, de un

terciode suscomponenteso ainiciativa propiacuandolo considerenecesario.

La convocatoria se hará con una antelaciónmínima de cuarentay ocho horas y

notificadacon los requisitosqueparalas notificacionesexigenlas normasadministrativas

aplicables a los miembros.

Salvo casos urgentes, que el Presidentedel Instituto apreciará, en que la

convocatoriapodráhacerseconel tiempo mínimo imprescindible.A la convocatoriase

unirá siempre el ordendel día.

El miembronato quesolicite la reunióndel Consejoo el tercio de los miembros,

en su caso, haránUegar al Presidentedel Instituto para formular la convocatoriaun

resumende suspropuestascon una semanade antelacióna la fecha de la reunión que

propongan. Fechaque siempredecidiráel Presidentedel Instituto.

No obstante,quedaráválidamenteconstituidoel Consejocuando,aún sin previa

convocatoria, se hallen reunidos todoslos miembrosy lo acuerdenpor unanimidad.

Artículo 9. (del Reglamento)- Régimendeacuerdos.

Para la válida adopciónde los acuerdosdel Consejo seránecesarioque en la

reuniónse hallenpresentes,al menos,dosterceraspanesde susmiembros,entrelos que

deberán encontrarse los miembros natos o sus representantespersonales. Tal

representacióndeberáconstaracreditadapor escritoante el Consejoen el caso de ser

permanente o acreditarla previamentea la reunión en el caso de ser ocasional,

produciendoéstaexclusiónde aquélla.



Los acuerdosse adoptaránpor mayoríasimpley los empatesserándirigidos por

el voto del miembronatoquele correspondapresidirla sesión.

Sólo podrán serobjeto de acuerdoen cadareuniónlos asuntosincluidos en el

ordendel día, salvoqueesténpresentestodos los miembrosdel Consejoo seadeclarada

la urgencia del asuntoporvoto de la mayoría,incluidoslos miembrosnatos.

De todas las sesiones se levantará acta, que expresará los asistentes,

interviientes, circunstancias de la celebración, puntos básicos de deliberación, resultado

de las votacionesy contenidode losacuerdos.

Las actasse firmaránpor el Secretariocon el visto buenodel presidentede la

reunióny seaprobaránen la mismao posteriorsesión.De igual modo se certificará el

libro de actas.

Artículo 10. (del Reglamento)- Lascomisionesdel Consejo.

El Consejo designaráen su seno tres comisiones,que abarcarántodos los

contenidosdel Convenioen virtud del cualsecrea:

a) UnaComisiónde estudios.

b) Una Comisión de investigación, formación e intercambio con otras

universidadesy gruposde trabajode post-graduados.

c) UnaComisiónadministrativa

Estas Comisiones tendrán acumuladas las fUnciones que el Convenio, en su

cláusula quinta, señala a los comitésde vigilancia.
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Las Comisionesse reunirána convocatoriadel Presidentedel Instituto, cuando

éstelo tengapor convenienteo a instanciade la mitadde los miembrosde cadaunao a

sugerenciadel Director General.

Lasreunionesdelas comisionesno tendráncarácterdecisivo,sino de proposición

al Presidente,para que resuelvapor si, si entra en sus competencias,o someterálos

asuntosa la siguientereunióndel Consejo.Suspropuestasserecogeránen un informe

que, firmado por los asistentes,se entregaráal Secretariopara su conservacióny

sometimientoal Presidentedel Instituto para decidir el ordendel día de la reunión del

Consejo. Se expresaránen tal informe las distintas posiciones sostenidas por los

miembros de tales comisiones.

Los miembros natos y el Presidente del Instituto podrán asistir de pleno derecho

a todas ellas.

De asistir por sí o por representante algún miembro nato del Consejo, las

presidirá.Si asistenlos dos, el queestéen periodode presidirlas reunionesdel Consejo.

En otro caso,seránpresididaspor el miembromásantiguodel Consejoy de tenertodos

la mismaantigoedad,el de mayoredad.

A todas ellas asistirá el Director General del Instituto, como conexión

reglamentariaentrelos órganosde gobiernoy las Comisiones.A la Comisión de

estudios asistirá el Director-coordinadorde medios técnicos. A la Comisión de

investigación asistirá el Director de Actividades de Investigación, A la Comisión

administrativa,el Administradordel Instituto.

El Secretario asistirá igualmente a las reuniones de las comisiones con el

exclusivo fin de redactar los informes previstos en el mismo artículo.

Artículo 11. (del Reglamento)- El presidentedel Instituto.

El presidente del Instituto es el cargo representativo del mismo.
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Su nombramientoy cesecorrespondeal Excmo. Sr. Rectorde la Universidad

Complutense,quiendeberáoir previamenteal Directorde Radio Nacionalde España.

La principal función del- Presidentedel Instituto es velar porque los fines y

actividades del mismo, enunciados en el artículo quinto de este Reglamento, mantenga en

todo momento el nivel didáctico, científico y técnico que correspondea su rango

universitario.

Estáinvestido permanentementede los poderesdel Consejoparadecisionesque

excedana las competenciasdel DirectorGeneraly que, por al razónquefuere,no exijan

el previo acuerdo del Consejo.

Al Presidente del Instituto corresponde la convocatoria de las sesiones del

Consejo;darsuvisto buenoalas contratacionesy disposicionesdel gasto,a los negocios

jurídicosy actosjurídicosy actos gerenciales cuya sustanciación corresponda al Director

General; le corresponde asimismo dar su visto bueno a los nombramientos de Secretario,

Administrador y nombrar, tras la propuesta correspondiente, al Director coordinador de

mediostécnicosy al Director de lasactividadesde investigación.

Artículo 12. (del Reglamento)- El Directordel Instituto.

El Director Generaldel Instituto seránombradopor el Consejo,a propuestadel

Director de Radio Nacional de España,en cumplimiento del punto a) de la cláusula

terceradel Convenio.

El Director General asiste a las reuniones del Consejo, convoz pero sin voto.

Es el cargoejecutivo,con ampliospoderes,para llevar a cabolas decisionesdel

Consejo y las determinacionesquele excedany seande resoluciónurgenteconsultando

conel Presidentedel Instituto.



El Director General servirá de conexión entre los órganos de gobierno y las

comisionesy entreaquéllosy los de gestióndelInstituto.

Ademásde las resultantesde los acuerdosdel Consejoo de las decisionesdel

Presidentedel Instituto, seránsusfUnciones:

a) Actuar comoórgano de contratacióny disposicióndel gastodentro de los

límites fijadospor el Consejoy conel visto buenodel Presidentedel Instituto.

b) La ejecuciónde las decisionesdel Consejo,asícomo la gestióninmediatade

las actividadesdel Instituto,de acuerdoconlasfacultadesqueaquélle otorgue.

c) Presentar al Consejo el estado de gestióndel Institutoal finalizarcadaejercicio

económico.

d) Redactar la memoria de actividades.

e) Firmar todos los negociosjurídicos y actosjurídicos que exija la vida del

Instituto, con el visto bueno del Presidente del mismo.

1) Detentar todos l¿s poderesgerencialesdel Instituto, de acuerdo con los

criterios establecidos por el Consejo y consultando con el Presidente del Instituto.

CONVENIOS.

El I.U.C.R. tienevariosconveniosconla Facultad de C.C. de la Información

y con otras empresas.

El Instituto tiene un convenio con la asociaciónAltavoz, con Radio Voz, con

Canal 7 Televisión, con Europa FM y con el Departamento de Periodismo IV,

principalmente.
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Los convenios los firma el Instituto o el Departamentocon la empresa

correspondiente,comoen una especiede acuerdomutuo. El Instituto secomprometea

enviarlesunosalumnosen prácticas,y ellos a cambiose comprometena remunerarles

duranteel tiempo quese estipuleque dure su contratocomo becario,dependiendodel

tipo de convenioy dela empresa,como esobvio.

En Radio Voz, por ejemplo, actualmentehay un convenio paraLa Voz de la

Solidaridad. Este programa está basado en Planeta O.N.G., de Radio Complutense, pero

cambiando contenidos y equipo de gente ( exceptuandoa Shamira Yahia que se

encuentra en ambos).

A cambio de los convenioscon empresas,la facultad ha de darles a estasun

soporte legal, por ejemplo, un accidente de trabajo lo cubriria el seguro escolar.

Para adquirir un contratocomo becario en cualquiera de estasempresas,los

alumnosson seleccionadosnonnalnientepor el propioInstituto, haciendola empresaen

cuestiónla seleccióndefinitiva ( previo examende acceso ). El Instituto por lo tanto,

fúncionacomounaespeciede“altavoz” de oportunidadesparalos miembrosvoluntarios

y becarios que lo forman. Lo importante de estos convenios es entonces quese consiga

conectar a los universitarios con las empresas, con vistas a adquirir una mejor

preparaciónprofesional,adquiriendoexperienciaen el nxedio,eincluso como unaposible

oportunidad de trabajo alargoplazo.

Esto lleva al Instituto, a Altavoz y al Departamento de Periodismo 1V a

buscar conjuntamente determinados convenioscon empresasinformativas,aunqueotros

convenioslos llevan el Departamentoy la AsociaciónAltavoz independientementedel

Instituto.

RECURSOSMATERIALES E INSTALACIONES DISPONIBLES.

En cuantoa la partetécnica,el Institutoconstadel materialsiguiente:

- 15 magnetófonosde audio.

- 6 mesasderealización.

- 3 multiefectos.

ti—



- 1 líneatelefónicaen estudio.

- 12 cartucheras.

- 12 lectoresde CD’s.

- 12 pletinas.

- iZ reproductoresde vinilo.

- 30 micrófonos.

- 8 ordenadores.

- 10 máquinasde escribiry todo el equipamientonecesariopara una emisorade

radio.

- 6 estudiosde radio ( control y locución).

- 4 salasde redacción.

- 1 aula.

- 1 Salade Juntas.

Todo este equipo se consigue por medio de la financiación pública recibida por

la Universidad Complutense de Madrid, específicamente del Rectorado,al igual que

todos los Institutos Universitarios de la Universidad Complutensede Madrid. El

presupuestomayorlo supusola formacióndel Institutohaceya ocho años,puesahorala

financiaciónanual es paramantenimientodel equipovigente y paraposiblesmejorasy

ampliaciones.

DifUSIÓN DE RADIO COMPLUTENSE.

La emisión de Radio Complutenseabarcatodo el territorio ubicado en el

Campus Universitario, la zona de Moncloa, y tiene su límite de difusión supuestamente

en los alrededoresde Guzmánel Buenoy CuatroCaminos.-

Actualmentese emitecon 30 watiosdesdeunatorrede veinte metros,pero está

en proyecto su posible ampliación.



REGIIMEN JURIDICO (Artículo 3 del Reglamento).

El Instituto se regirá por el presentereglamento,que desarrolla el convenio

constitutivo.

Son normas supletoriaslos Estatutos de la Universidad Complutensey

normasde desarrolloaplicablesal caso;la Ley Orgánicade RefonnaUniversitariay

disposicionesquela desarrollen.

la interpretacióny desarrollode estasnormas corresponden al Consejo, diseñado

en el presente Reglamento.

La voluntad de las Instituciones promotoras, Universidad Complutense y Radio

NacionaldeEspaña,deberáserpuestaen prácticaa travésdel Consejo.

VALORES DEONTOLÓGICOS Y ÉTICA PROFESIONAL.

El principal objetivo ( aún en vías de desarrollo ) de Radio Complutense es

difundir la cultura universitariaa nivel local, y másque la UniversidadComplutense

todala universidadde caraala sociedadengeneral.

Quizás lo más importantees formar a los voluntarios en prácticas,para que

adquieranexperienciaconvistasaunaprimeraoportunidadprofesional.

Los valoresfundamentalesparaRadio Complutenseson, por lo tanto, difundir la

cultura universitaria, dar a conoceral universitario todo lo que le pueda interesar:

Debates, becas, información, cultura, cine, teatro, música especializada...todo tiene

cabida.No secensurancontenidosno ofensivos.

El único código deontológicoo ético deRadio Complutenseesquese respeten

los principios constitucionalesen toda su programación.Por lo demás,todo lo que

tengacabidaen el espírituuniversitariopuedeformarpartede suscontenidos.

Comoanécdotase puedecomentaruna solaocasiónen que se ha censuradoun

programa,ya que, segúnlos coordinadoresde la programacióndallaba los principios



constitucionales y hacía apología de la violencia, tratandotemasdelicadosde forma

jocosae irrespetuosa.El programase llamaba“Amigos de PuertoHurraco” y formaba

partede los laboratorios de ideas. No obstante,y tras previo aviso en cuantoa los

contenidosde su programase les dio a estosvoluntariosla oportunidadde realizarotro

laboratorio de ideas. -

Con esto quiero decir que, ante todo, se procura controlar la calidad de los

programas, y apoyar un aprendizaje efectivo. Para ello los voluntarios deben aceptar la

crítica ( que no censura) que sepuedahacerporpartede suscoordinadores,ya queesa

esfUndamentalmentela fUnciónde estos.

AUDIENCIA- ¿ SeescuchaRadioComplutense?

No sehaceun seguimientocuantitativodelas personasa las quellega el mensaje

de RadioComplutense,ni tampocoseanalizancuotasde audiencia.

Evidentemente,Radio Complutenseesunaemisoranuevaquecasino seescucha

porque casi no se conoce,a no ser entrelos miembrosde las Facultadde C.C. de la

Información.

Paradara conocerunaemisorade radiose necesitamuchotiempo,yaquedebe

integrarsedentrode los comportamientoscotidianosde los oyentes.Además,a Radio

Complutenseno sele ha dadoningúntipo de publicidadesteaño.

La pruebade fuego de esteaño paraRadio Complutenseera la posibilidad de

poder emitir duranteun espaciode tiempo de 12 horasdiarias ( el año pasadoemitían

cuatro ) de lunes a viernes, lo cual se ha conseguido, así como aumentar

cuantitativamenteel númerode voluntariosque hicieran sus prácticasen estaemisora,

que también seha conseguido,rozandola cifra de 1.000 voluntarios entre locutores,

técnicosy documentalistas.

La dirección del Instituto ha cambiadoy también la de la radio, con lo que

también han variado los objetivos. Lo que se pretendeahora es que, en un plazo

aproximado de unos dos años, y teniendoen cuentalos concursosde frecuenciasque

convoca la Comunidad Autónoma de Madrid, Radio Complutense emita a nivel local y

seaconsideradala radio de la universidad,eso sí, seguiríasiendouna emisorasin fines

lucrativos y de carácter eminentemente público.

1~<



INTERNET.

Radio Complutense también ha querido hacer uso de las nuevas tecnologías

informáticas, y es por ello que tiene su propia páginaweb en Internet.Por medio de la

páginaweb de Radio Complutensese puedeescucharen tiempo real cualquierade sus

programas en todo el mundo. Apane de esto, la página web de Radio Complutense

explicalo quees el I.U.CR. y nosofrece la actual programación de Radio Complutense,

incluyendoademáslosLaboratoriosde Ideas.

Radio Complutenseen interneten realidades el germende lo quepretendeser

Radio Iberoaméricauniversitaria,que es el proyecto de hacer Radio Complutense

aquí y que se pueda escuchar también allende el océano, adquiriendo nuevos contenidos

y programas especiales para Iberoamérica y la difusión de su cultura universitaria.

Radio Iberoaméricapretendeser pues un lazo de unión, una conexiónentre

Radio Complutensey la UniversidadIberoamericanaparafomentarla cultura de otros

paísesy realizarposiblesinvestigacionesconjuntas.Paralograrlo se estáhaciendouna

campañapor E-mails mandadosa las universidadesiberoamericanas,sobretodo las que

tienenEscuelade Periodismo,paraempezara colaborara ser posible a partir de este

verano.Los encargadosdel proyectoson, en un principio, 3. A. Ventín Pereira,Victor

Caballero,y algunosvoluntariosdel Instituto.

TÍTULO CUARTO DEL REGLAMENTO.

Reformadel reglamento.

Articulo 20.

Todo proyectode reformade estereglamentodeberáser presentadoal Consejo

por una de las entidadespromotoras, signantesdel Convenio por el que se crea,

acompañandoel texto propuestoe informe razonadode su conveniencia.

1<



Suaprobación corresponde al Consejo.

DISOLUCIÓN DEL INSTITUTO.

Articulo 21. (delReglamento)

En casode disolucióndel Instituto,se daráa susbienes,siloshubiere,el destino

previsto por la Ley, teniendoen cuentalas aportacionesrespectivasde cadaunade las

instituciones fundadoras.

CONCLUSIÓN PERSONAL.

Paraconcluir esteanálisisme gustaríacomentaralgunasimpresionespersonales

que tengo sobre mi modesta experiencia en mi pasopor el Instituto, sin ánimo de hacer

unapropagandapositivani negativade la misma,sino simplementepersonal.

En cuanto a la ayuda que he recibido o que me han omitido para realizar este

trabajo prefiero eludir nombres que usted ya conoce, y sin ánimo de “hacer la pelota”

con vistasa mi calificación final he de admitir que, en general,mi experienciaha sido

sobradamente positiva, teniendo en cuentala posibilidad que se me ha brindado de

acercarme por primera vez a la filosofia de la radio y a toda lo que esto conileva. Con

esto quiero decir que, he tenido la oportunidad de aprender nociones básicase

imprescindibles en cuanto al medio radio se refiere, al pertenecer al equipo de dos

programas de Laboratorio de Ideas: La Costilla de Adán y Línea 5 ( vigentes

actualmente en la programación de Radio Complutense). Sin embargo, no he pretendido

excluir ml experienciaúnicamentea asistir tres veces por semanaa grabar estos

programas,sino que he procuradoadentrarmeaún más en lo que Radio Complutense

significa, sobretodopor partedel equipoquecomponeestaemisora.

Soy conscientede que, tal vez, no hayaidentificado por separadolo referido al

InstitutoUniversitariode ComunicaciónRadiofónicade lo que esespecíficamenteRadio

Complutense,pero lo creíanecesariosobretodo en cuantoa reglamentaciónjurídicase

refiere.Tal vez mehubierasido másfacil analizarun medio profesionaldeámbito local o



nacional,puessu normativaseriamuchomásclaraquela de Radio Complutense,ya que

encontrarunareglamentaciónde estano ha resultadotanfácil comoimaginaba.

En general,el balancede mi pasopor Radio Complutenseconsideroque ha sido

positivo, sobretodo en cuantoa nivel didácticoserefiere. El Instituto meha brindadola

posibilidady yo he procuradoexplotarlalo mejor quehe sabido.

Espero sinceramente que muchos alumnos de la Facultad de C.C. de la

Información sepan advertir que se puede aprender radio sin necesidadde pasarexámenes

de selección ( punto que considero importante) y que además tienen la oportunidad de

transmitimos su propia creatividad con programas elaborados por ellos mismos.

Se puede considerar que, a rasgos generales, si Radio Complutense no es aún una

emisoraprofesional,seacercabastanteen cuantoa organización, calidady seriedadde

contenidosde su programacion.

A continuaciónadjuntoal trabajoun parde artículos sobreLidio Complutense

publicadosen Gaceta Complutensey en la revistauniversitariaMenos25.

ti—.
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PROGRAMACIÓN RADIO CI’

Parrilla Horaria

un ¡M1 1~Iiefl[ Jue Vie
AL DESPERTARE~iP~I~

L~]

Do
Do

GUACAMOLE

MÉTODO 7
NO ME DETORMENTO

EL GATO DE
SCHRODINGER

SEPTIMO
ARTE

LAL DESPERTAR

EL PLANETA

IMAGINARIO

SON COMO
BOLITAS

zu~c~offl EL
TOXICOSMOSEL SENTIDODEir -rRR~

LA VIDA FLACO...

EL FANTASMA

II__JI____DE ELVIS

LA MARAÑA

nAsTr
QUE

HAGABOLA
ASIDUOS

AL
DEPÓSITO

- ELECnONIC

-___________

SI CUELA, CUELA

- DOLCE VITA

ECTRO
[ EL

~T1XST~
PETAR

YANO PUEDO
MAS

REBELIÓN EN
LAS ONDAS

LA HORA
PETA

[VERSIÓN RADIO
-

19:30 SÓLOPARA
LOCOS

LOQUEAMÍ
ME DE LAGANA ¿QUETALHOMOSEXUAL? LÍNEADEL

FRENTE

E~IQ~p~NTE

Programación día a día

Lunes

o 15:00 Método7
o 18:00 Flameado Moe (Música de todos los estilos: rock, pop, punlc.. y

comentarios de discos)
o 19:00Sóloparalocos(Repasoala músicaPop-Rockinternacionaly nacional)

Martes

o 8:00Al despertar(Música,noticiascuriosas,propuestasparael día, secciones
varias)

o 10:00El planetaimaginario
o 11:00Zurracapote(Informaciónmusical,maquetas,entrevistas,críticas,

22/10/99http://wwwupv.es/radiofi/prog.htm



Programación Radio FI Página 2 dc 2

traducción decanciones,monográficos)
o 12:00El FantasmadeElvis (Músicavanguardias60’s, 70s,SOs.Garage,punk,

heavy,R’N’R, beat,glam, psicodelia,surtsoul,folk, grunge,ska,reggae. )

o 14:00Guacamole
o 16:30No medestormento
o 19:00Lo queamime dela gana(Magazinede humory divulgación

desenfadada)

Miércoles

o 8:00 El Gato de Schródinger (Temas relacionados con la Astronomía, Historia,
Tecnología.Músicarelacionadaconestostemas)

o 11:00El programade Saúl
o 12:00El sentido de la vida
o 14:00La Maraña(Música,opinmión,informaciónuniversitaria,entrevistasy

colaboraciones)
o 17:00Electroshock
o 18:00Rebeliónen ciasondas(Visión irónicade la sociedad,Rock’nRolí)
o 19:00¿Qué tal homosexual?

Jueves

o 8:00SeptimoArte (Estrenosde ciney video,cineclásico,noticiasde cine,
B.S.O.,monográficos,festivales)

o 12:00A perroflaco.. (Actualidad,deportes,cine,música,entrevistas)
o 13:00Hastaquehagabola
-o 15:00Asiduosal depósito
o 17:00Hastapetar
o 18:00HoraPeta(Música,debateseinformación: conciertos,libros,cine...)
o 20:00En la linea del frente (Punk,rock, ska,rcggaeen valencianoy castellano.

Debates,charlase información)

Viernes

o 8:00Al despertar(Música,noticiascuriosas,propuestasparael día, secciones
varias)

o 9:00 Son comobolitas(Actualidadaudio-visual,temasrelacionados)
o 11:00Toxicosmos(MúsicaIndependiente:Nuevassensacionespop.Presentación

de discosy maquetas,entrevistasagrupos,agendade conciertos)
o 13:00Electronie(Technode los 80, nuevastendencias,noticias,

novedades)
o 14:00Si cuela,cuela(Noticiasde actualidad,músicay humor)
o 16:00La dolcevita (Estrenosde cine,festivalesde cine,noticiasy biografias.

Músicavariada)
o 17:00Ya no puedomás(pop,pasionesy CANCIONES)
o 18:00Versiónradio (Músicaindie, electrónica,brit pop,trip hop,etc...)
o 19:00Entreguedente(Nuevasmusicas,jazz,contemporánea,celta,tradicional...)

1—~~~~ —j

Radio F ¡ La radio universitariade la FacultaddeInformáticadeValencIa j Última actualización12-10-99
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ANEXO 3: PROGRAMA UNIVERSITARIO
EN RADIO 5 TODO NOTICIAS

.



3.1. GUIONES DE LA VENTANA:
“MUNDO UNIVERSITARIO” (1999).



Ficha de Texto

Nombre

Fecha de creacion

Creado por

Fecha ultima modificacion

Modificador por

Imagen Asociada

Video Asociado

Número de palabras

Fichero

Fecha elimlnaciori

Duración

Texto Asociado

99111119 MUNDO LARGO

18/11/1999 14:19:30

LUISA PEREZ MARTíNEZ

19/11/1999 10:05:14

LUISA PEREZ MARTíNEZ

541

108.RTF

30/1211899

0:02:143

MUNDOUNIVERSITARIO LARGO 19.11.99 23.51

CONTROL: ENTRA SINTONÍA MUNDOUNIVERSITARIO 10-12

SEGUNDOS

LOC.- En un acto lleno de solemnidad el próximo lunes

se presentará en Madrid el FORO COMPLUTENSE. Esta

iniciativa parte de la Fundación General de la

Universidad y tendrá como padrino, en esta primera toma

de contacto con la sociedad, al Presidente de la

Comunidad de Madrid, Ruiz Gallardón. El director del

foro es Javier Fernández del Moral:

Dura: 00:

Empieza:

Termi na:

13 ‘,

el

la

foro complutense prentende ser

realidad de la universidad

1



Su intención es llevar la. universidad a la calle, alas

discusiones cotidianas,

época del

a las tertulias.. .en cualquier
año.

Dura: 00:30”

Empieza:

Termi na:

pretendemos,

ciencia

en definitiva

y tecnologia

Con esta vocación di vul gati va del conocimiento nace. El
foro Complutense, por que una sociedad bien informada,
es más libre.

Dura: 3’43”

Empi eza: queremos sacar a los especialistas

Termina: libre y responsable despues.

con los tiempos que corren, esta nueva criatura
cuenta desde su nacimiento con un ajuar completo y ala
última:

Dura: 00:23

Empieza: queremos que tenga el foro una dimensión
tecnológica.
Termi na: cada uno de los foros

DISCO

LOC.- Ya es fin de semana y, como siempre,
programadas cientos de actividades.El sábado hay

Acorde

hay
sobre

2



todo música. Por una parte clásica, dentro del décimo

ciclo de conciertos de la Politécnica de Madrid.
diez y media, en el auditorio nacional de música
celebrará el Concierto homenaj e al Profesor

con la participación de la Orquesta Si nfóni ca

del Principado de Asturias y el orfeón donostiarra.
misma hora hay Jazz, en el Colegio Mayor San

Evangelista de Madrid, y en valladolid,

Polideportivo, actuación de Maná, de lo más moderno.

Detrás de la organización de estas cosas, a veces hay
potentes compañías y casas discográficas, pero en
ocasiones se trata de gente corriente, que un día tiene
la feliz idea y después se arrepiente durante
como organizar una gran movida y no morir en el

intento, nos puede hablar Ismael García, alma máter del

Festival de Artes Escénicas Milenio:

Dura: 00:35

Empieza: la idea surge en abril

Termina: manos a la obra

Este festival se ha celebrado esta tarde el Campus

Somoguas y ha sido un exitazo de crítica y público.

Pero, ¿Cómo se
Admi ni st ración

le ocurre a

y dirección
un estudiante de

de empresas embarcarse en

algo así?

Dura: 00:20

Ochoa,

A las

la

se
Severo

A

Juan

en el

otras

meses. De

de

3



Empieza: Bueno, ami me gusta todo

Termi na:

DISCO:

LOC..- No

Universi dad
sólo hay ocio durante

de Almería
el fin de

ha convocado a
semana. La

cien expertos én
Espel eología

España,

las

y Ciencias del Karst, procedentes de
para celebrar durante el sábado y el

III Jornadas Ci entí fi cas

toda

domi ngo
sobre el Karts en Yesos

Sorbas. Esto es un ejemplo, pero hay más: la
Universidad

Inte mac] onal

de Valladolid acoge

de Software

participan equipos

el
ACM, competición en

de 13 universidades
la

de Francia,
Italia, Portugal y Espana. Y en Valencia,
Pabellón Universitario se celebra el Segundo Campeonato
de Europa de Karate Kyokunshinkai. Los organizadores

esperan un llenazo

equipo
total y una buena actuación

de Europa.

DISCO:

Esto se acaba, pero volvemos el lunes.

Luisa Pérez-Blanca del Tronco, Radio 5 todo Noticias

muy comun

de

Certamen
que

enel

español, uno de los mejores
del

4
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99111/22 MUNDO UNIVERS,.

19/11/1999 10:31:31

LUISA PEREZ MARTíNEZ

19/11/1999 11:25:45

LUISA PEREZ MARTíNEZ
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MUNDOUNIVERSITARIO 22.11.99

CONTROL: ENTRA SINTONíA MUNDOUNIVERSITARIO 10-12

SEGUNDOS

LOC.- A finales de la pasada semana se celebraron en

Valencia unas Jornadas de Presidentes de Consejos

Sociales de Universidades Españolas. José María Fluxá,

presidente del consejo social de la Autónoma de Madrid,

abogó por una nueva normativa que favorezca las

exenciones fiscales a las empresas que inviertan en

I+D. También se refirió a la conveniencia de potenciar
la movilidad de los estudiantes a través de la creación

del distrito único. Simultáneamente, pero en otro
escenario, el consejero Vasco de eduación, Inaxio
Oliven, criticaba la “invasión competencial “ que

08.48¡-i.

1



Martes, 30 de noviembre de martes - 13:44 LUISA PEREZ MARTINEZ

supondría la constitución de ese distrito único. En la

rueda de prensa, celebrada en San Sebastián, oliven

estuvo acompañado por el viceconsejero vasco de

Universidades, Ander Gurrutxaga. Los dos coincidieron

en calificar de “involucionista” la propuesta, ya que

responde a una política uniformadora, en la que el País

Vasco queda relegado al papel de mero financiador del
sistema universitario, pero sin capacidad de maniobra.

CONTROL: RAFAGA DE SINTONIA 5 SEGUNDOS

LOC.- “AYER Y HOY DE LA UNIVERSIDAD” es el titulo de

las jornadas que se celebrarán los próximos miércoles y
jueves en la Facultad de Ciencias de la Información de
la universidad Complutense. Las ha organizado la

asociación Acción Universitaria y su objetivo es

invitar a la reflexión sobre la trayectoria histórica

de estas instituciones. Las jornadas se iniciarán ocn

la exposición que se podrá visitar en el hall de la

facultad, con datos de interés y anécdotas desde los

origenes de la universidad hasta nuestros días y con un

debate sobre “universidad o Academia”.

CONTROL: RAFAGA DE SINTONíA 5 SEGUNDOS

LOC.- y EN vALLADOLID, la Fundación General de la

universidad y la compañía 3M impulsan unas jornadas de

innovación tecnológica. Se espera que a partir de

mañana asistan alrededor de 2.000 profesionales a las

2



más de 30 ponencias que se presentarán en el simposio.

Los temas que se tratarán cubren desde la gestión,

comunicación, la salud... hasta la industria, la

seguridad o las telecomunicaciones. SE fallará

premio 3M a la innovación y también se podrá visitar

una exposición sobre los casi cien años de historia
la Comañía 3M,

nuestras vidas

madre de inventos tan presentes en

como la cinta adhesiva, los post-it,

el scotch-Brite. Para inscribirse en las jornadas

que llamar al número gratuito 900-151.860.

disco:

LOC.- Antes de irnos, una última nota: Robert Morri 5,

pionero del “minimalismo” ,imparti rá durante esta semana
un taller de fotografía en la Facultad de Bellas

de la universidad Politécnica de Valencia. El plazo

i nscri pción termina hoy.

Luisa Pérez-Blanca del Tronco, Radio 5 Todo Noticias.

la

el II

de

o
hay

Artes
de

3
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CONTROL: ENTRA SINTONÍA MUNDOUNIVERSITARIO 10-12

SEGUNDOS

LOC.— La universidad Politécnica de Cartagena ha

firmado un acuerdo con la compañía íberdrola. Gracias a

este convenio, íberdrola se compromete a patentar los

resultados que se obtengan de las investigaciones

desarrolladas en la Universidad. Además, el acuerdo

incluye que 10 de sus alumnos pueden desarrollar sus

proyectos fin de carrera en las instalaciones que la

compañía tiene en el valle de Escombreras, en

Cartagena. iberdrola ha firmado convenios similares con

las universidades de Murcia y de Valencia, a plena

satisfacción por ambas partes, por lo que ha decidido

ampliar su mecenazgo, con la esperanza de que ésta

1



reí ación dé excelentes frutos.

CONTROL: RAFAGA DE SINTONíA 5 SEGUNDOS

LOC.- También han firmado un convenio de colaboración

el Comité Español de UNICEF y la Universidad Autónoma

de Madrid. Por este acuerdo se crea el Instituto

neceisdades y derechos de la infancia y la

adolescencia. El principal trabajo del instituto
fomentar la

necesidades
i nvesti gaci ón

y derechos de

interdisciplinar sobre

niños y adolescentes y
difusión de esas investigaciones a través de programas
de doctorado y asesoramiento científico y técnico.

CONTROL: RAFAGA DE SINTONíA 5 SEGUNDOS

LOC.- Miembros de diferentes universidades de la Cuenca
del Mediterráneo van a trabajar en la creación
red de universidades

Esta iniciativa, que

Tres culturas

andaluzas,
ha partido

del Mediterráneo,

marroquíes e israelíes.
de la Fundación

se materializará

creación del comité interuniversitario cuyo objetivo
será el reforzamiento de las relaciones y la
cooperación entre las instituciones universitarias

la cuenca mediterránea. A partir

comité i nteruniversi tario

de la constitución del

se comenzará a trabajar para
proponer los trabajos que se desarrollarán el próximo

año.

de

será

las
la

deun

de las

con la

de

2



Martes, 30 de noviembre de martes - 13:45 LUISA PEREZ MARTINEZ

DISCO:

LOC.- Además de todos estos convenios y proyectos, en

el Mundo Universitario hay sitio para

actividades artísticas. Durante esta semana
desarrolla el ciclo “Dramaturgos en la UPM”, en

autores teatrales,

conferencias
escenógrafos

todas las tardes,

y actores impartirán

a las siete y media en

el Rectorado de la. Politécnica de Madrid. También hay

teatro en la Universi dad de Valencia,
celebra hasta el domingo la Tercera

internacional

colegio
miércoles

Mayor

de Teatro

Nuestra

Universitario.

Señora
Y cine

de África, donde

se proyecta la película “El cami no”
dentro del ciclo “Visiones de oriente”,

el ciclo de cine sobre la Guerra Civil Española
organizado los alumnos de arquitectura de

que han
la

politécnica de Valencia y... muchas cosas más que no

pues el tiempo se acaba.

Luisa Pérez-Blanca del Tronco-Radio 5 Todo Noticias.

todo tipo de

se
el que

enla que se

Bienal

Yilmaz GUney

enel
el

de

caben

o

Mañana, más.

3
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CONTROL: ENTRA SINTONÍA MUNDOUNIVERSITARIO 10-12

SEGUNDOS

LOC.- Según un estudio publicado en el periodico

universitario “Menos 25”, la universidad de Barcelona

es la que más investiga y la autónoma de Madrid, la que

mayor productividad obtiene por investigador. Este

estudio, dirigido por el profesor de la Universidad de

Granada Félix de Moya, se basa en los trabajos de

investigación en ciencias experimentales y Sociales
publicados en revistas científicas internacionales
entre 1991 y 1998. Los mediocres resultados obtenidos
por universidades en teoría punteras, como la

politécnica de Madrid, se explican porque sus

1



investigaciones están

aplicados que hacia el
científicas. o por la
como en el caso de la

menor impacto en este

dirigidas más a proyectos

campo de las publicaciones

diversidad de sus titulaciones,

Complutense, lo que provoca un

tipo de publicaciones.

control: rafaga de sintonía

loc.- Por otra
nacionales Fin

parte, los
de Carrera,

tres
que

primeros premios

concede el Ministerio
Educación cada año, han sido para 1
universidades de Sevilla, Zaragoza

Madrid. Los tres, dos mujeres y un

terminado las carreras de Farmacia,

matemáticas con una nota media de 1

encima, en el como de la humildad,

“lumbreras” y que este resultado se
exclusivamente, al esfuerzo diario.
premiados, 77 mujeres y 111 hombres

r las

de

de

icenciados PO

y Complutense
hombre, han
Medicina y

0. ¡Ahí es nada!. Y

declaran no ser

debe,
El resto de

pertenecen a todas

las titul
Salud, ci

Técni cas

aciones de Ci

encias Jurídi
y Humanidades.

enci as

casy
Experime

Sociales,

ntales y de

Enseñanzas

CONTROL: RAFAGA DE SINTONíA 5 SEGUNDOS

LOC.- lOS decanos de

españolas, reun] dos
criticado la. prolif

estas materias. En

facultades de Economía y Empresa

en Santiago de Compostela, han

eración de centros que imparten

su opinión, este hecho afecta

la

2



negativamente a la calidad de la docencia y supone un

despilfarro

de natalidad

de medios en un momento en que

y por lo tanto,

el descenso

de alumnos potenciales, no
justifica el crecimiento del número de centros.

DISCO:

LOC.- Una última noticia antes de i rnos: la Universidad

de Salamanca
cocina del

ha recuperado un

si• g 1 o XVI. La obra

libro de recetas de

se llama “libro del

cozi na” y con sus instrucciones se elaboraban los

manjares que se degustaban en los colegios mayores
Salamanca. Parece ser que los métodos utilizados no han
cambiado mucho en estos cuatro

variedad de la dieta, pues los “colegiales”
segun se desprende del libro, libra y media de carnero

al día, y algunas frutas y verduras, repartidos

comidas: almuerzo y cena. No consta que comieran

donuts.

Luisa Pérez-Blanca del Tronco, Radio 5 Todo noticias.

de

arte

de

siglos pero sí la
comían,

en dos

3
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99111/25 MUNDO UNIVERS.

24/11/1999 11:38:50

LUISA PEREZ MARTíNEZ

24/11/1999 12:19:12

LUISA PEREZ MARTÍNEZ

438

158.RIF

30/12/1899

0:01:528

MUNDOUNIVERSITARIO 24 Y 25.11.99 23.S1H. Y 08.48H.

CONTROL: ENTRA SINTONÍA MUNDOUNIVERSITARIO 10-12

SEGUNDOS

LOC.- Los catedráticos españoles se consideran mal
pagados. Emulando a los jueces, estos funcionarios de
alto nivel declaran haber perdido un diez por ciento de

poder adquisitivo en la última década, respecto a otros

funcionarios de nivel similar. Esta es una de las

conclusiones del informe “las retribuciones del
profesorado universitario”, elaborado por la Federeción
nacional de Asociaciones de Catedráticos de
Universidad”. También destaca el informe que, en
relación con los sueldos que reciben colegas de
universidades extanjeras, las diferencias son

1



llamativas: en España los catedráticos cobran un 35 por

menos que los británicos, un 85 por ciento menos
los holandes y hasta

los norteamericanos.

partido político recoge

un 150 por ciento

Además se quejan de

en sus programas

sobre política universitaria.

CONTROL: RAFAGA DE SINTONíA 5 SEGUNDOS

LOC.- Expertos de todo el mundo así sten al Primer
congreso Universitario
Organizado

sobre fotografía
por la Universidad de Navarra,

sábado, se analizarán asuntos relativos

del siglo

hasta el

a las fuentes
metodología, estética y naturaleza de la fotografía.

este encuentro se presentarán también las dos nuevas
colecciones adquiridas por la Fundación Universitaria

victor Méndez Pascual También

de Robert Hershkowitz y de
se ha organizado una

exposición, titulada “Primeras miradas: el origen de
fotografía en España”. La muestra se puede visitar
la sala de la calle Zapatería, número 40.

CONTROL: RAFAGA DE SINTONíA 5 SEGUNDOS

LOC.- Sí te interesa conocer las normas para

estar” y “saber reci bi r” (en
entiende), dispones de plazo

actos oficiales,
hasta el viernes

inscribi rte en las jornadas
oratoria” que organiza

“Protocolo, ceremoni al

el Instituto de Estudios

ciento

que

debate

menos que
que ningún
el ectoral es un

XIX.

de Navarra, con fotografías

En

la

en

“saber
se
para

y
de

2



Protocolo en la universidad de La Rioja. Están

dirigidas por el jefe de protocolo de la Fundación

Príncipe de Asturias y se van a centrar en

organización de actos institucionales y de empresa.
i nscri pción se puede realizar a través del teléfono

91-310.41.44

DISCO:

LOC.- “A la “facu”

nuevo proyecto

Valencia. A

gratuito

de la Universidad

ser el lema del
Politécnica de

partir del próximo curso habrá

de préstamo

un servicio

de bicletas para que alumnos,

profesores y
interior del

PAS pueden desplazarse

campus. Esta

cómodamente por el
iniciativa fue creada a

programa “ideas” de esta universidad,

gracias a un convenio firmado con la empresa

Alternativos del Mediterráneo, se
instalarán 5 puntos de entrega, con capacidad

se podrán retirar a través del carnet
un] versi tario.

Luisa Pérez-Blanca del Tronco, Radio 5 todo Noticias.

la
La

en bici”, puede

través del

Tras npo rtes

bicis que

y

para 50

3
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99111126 MUNDO LARGO

26/11/19999:05:33

LUISA PEREZ MARTíNEZ

26/11/1999 10:38:13

LUISA PEREZ MARTINEZ

606

170. RTF

30/12/1 899

0:02:344

MUNDOUNIVERSITARIO 26. 11. 99 23.51 H.

CONTROL: ENTRA SINTONíA MUNDOUNIVERSITARIO 10-12

SEGUNDOS

LOC.- Situaciones propias de películas futuristas están

empezando a ser reales y habituales en estos tiempos de
revolución tecnológica. Los avances en los sistemas de

información y de comunicación posibilitan que, lo que

hace apenas 20 años era una fantasía, hoy sea una

realidad. El mundo universitario, lejos de ser ajeno a

esta “movida”, está inmerso en el ojo del huracán. En

esta línea, la universidad politécnica de Valencia ha

puesto en marcha un servicio de telemedicina, pionero

en las universidades españolas y eurpeas. Antonio

1



Mocholí, responsable del proyecto, nos ha prestado esta

definición de Telemedicina:

Dura: 00:23”

Empieza:

Termi na:

cualquier
ofrecen

acto médico
al ciudadano.

La iniciativa se enmarca dentro del proyecto europeo
ANTRA y en este momento se encuentra en pruebas. En

fase inicial se han conectado la Escuela
la

de
Telecomunicaciones con el gabinete médico de la
universi dad y con el Hospital Universitario

Valencia. Pero, ¿cómo funcionará

esté a pleno rendimiento?:

Dura: 00:32”

Empieza: la idea es montar en todas las escuelas

Termina: por parte del doctor.

Este proyecto puede ser de aplicación en

colectivos:

Dura: 00:25”

Empieza: la idea/podría ser extensible
Termina: este servicio de Telemedicina.

Para terminar, Antonio Mocholí quiere dejar

si esto se pone en marcha no es

también, sino para ofrecer una

sólo
mejora

claro que
por ahorrar,

en el servicio

de
este servicio cuando

otros

que

2



médico de la comunidad universitaria de la Politécnica.

DISCO:

loc.- Mientras unos están a la última,

pasado. La universidad

otros revisan

politécnica de Madrid,
desde ayer las Novenas Jornadas de Cine, dedicadas
esta edición a la censura. Un fenómeno digno de

estudio, en opinión de Vicente Martínez Orga,

Vi cerretorado de Extensión universitaria. Y es que
en aquellos tiempos

también

pasados ‘‘España era diferente’’

eran distintos los criterios con que
manejaban las tijeras.

Dura: 00:25”

Empieza: había dos aspectos fundamental es
régimen
Termi na: Amén ca

Loc.- En estos tiempos modernos, ya no hay censura.
Poderoso cabal 1 ero es Don Dinero y son los criterios
comerciales los que mandan a la hora de seleccionar
historias y la forma

Hasta el martes,

de contarlas.

se podrán ver en el Cine Estudio
Bellas Artes películas como “un perro andal uz”

verdugo” como películas españolas. Pero es en el cine
extranjero donde más se notará la diferencia:

el

cel ebra
en

del
como

se

que al

de

o “el

3



Martes, 30 de noviembre de martes -1 3:45 LUISA PEREZ MARTINEZ

Dura: 00:26”
Empieza: las películas españolas tenían censura

Termina: realmente los cortes son pocos.

Así, se podrán
tango en Paris,

ver versiones íntegras de

Portero de Noche, El gran

El último

dictador

imperio de la pasión, entre otras.

DISCO:

LOC.- Como siempre,

actividades durante

las universidades
el fin de semana:

reci entemente

te ofrecen
como la

inaugurada de Casares

Arte de la Universidad

feria del Libro agrícola y del medio
de Málaga,
ambiente,

celebra en la universidad de La Laguna yque también

la cuarta

asistir

exposición de Bonsais.

a la representación de “El rapto
Europa’ de Max Aub, puesta en escena por el aula de

la Universidad de Alcalá, o a alguna
funciones de la Tercera Bienal Internacional de Teatro

Universitario, organizado por la Universidad
Si prefieres el cine, además de las jumadas

A filo de lo prohibido,

antes,
de las que te hemos hablado

hay un ciclo de cina sobre la Guerra Civil

Española en la Politénica de Valencia. En fin, muchas

previa

OEl

exposición
en la sala de

Palma,
olaV

ofrece

Puedes

que se

teatro de

de

Valencia.

de las

de

4



cosas para no aburrirte.

que hagas, procura disfrutar. Nosot ras
volvemos el lunes.

Luisa Pérez y Blanca del tronco, Radio 5 Todo Noticias

DISCO:

Hagas lo

5
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Fichero

Fecha eliminacion

Duración

Texto Asociado

99111126 MUNDO UNIVERS.

25/11/1999 12:15:51

LUISA PEREZ MARTíNEZ

25/11/1999 12:36:46

LUISA PEREZ MARTíNEZ

440

165.RTF

30/12/1 899

0:01:544

MUNDOUNIVERSITARIO 25 Y 26.11.99 23.51 Y 08.48H.

CONTROL: ENTRA SINTONíA MUNDOUNIVERSITARIO 10-12

SEGUNDOS

LOC.- El personal docente de las universidades

Madrileñas ha decidido pasar a la acción. Ante los

presupuestos de la Comunidad de Madrid destinados a

educación superior, los delegados de las Juntas de

Personal Docente e Investigador y PAS se han

concentrado ante la Consejeria de Economía y la de

Educación. Por otra parte, los profesores

universitarios de Alcalá han ido un poco más lejos

han encerrado en el Rectorado, en protesta por los

presupuestos “insolidarios y restrictivos”. También

convocado Huelga de Celo, lo que ha provocado la

yse

han



reacción de los representantes estudiantiles.

CONTROL: RAFAGA

LOC.- En relación

DE SINTONíA 5 SEGUNDOS

con esta propuesta, el consejo

Estudiantes de la Universidad de Alcalá de Henares ha

difundido un comunicado en el que rechaza la propuesta

una huelga que sólo les perjudica a ello. La “huelga

de celo” se traducirla, según indicaciones de la junta

de personal docente e investigador, en no utilizar
medios audiovisuales, realizar “evaluación continua” a

los alumnos, pasar lista al comienzo de cada clase,

impartí r las materias de forma muy detallada y repasar
en cada clase lo impartido en la jornada anterior.

Parece que estas
alumnos,

CONTROL:

propuestas

quienes la califican

RAFAGA DE SINTONíA

no han gustado

de

abs

5 SEGUNDOS

LOC.- La universidad de Murcia pondrá a disposición
los investigadores la colección íntegra de la revista

“íbéri ca por la

los años 1953

Estos fondos

Insti tuto

y

libertad”

1974

editada en Nueva York entre

y dirigida

bibliográficos

Cervantes de esta ciudad

por Victoria Kent.

han sido donados por el

norteameri cana y
estarán a disposición de quienes los quieran consultar

en la Biblioteca de nebrija del Campos de la Merced.

Los fondos comprenden tando la edición en inglés
se publicaba en castellano. Esta revi sta,

de

de

“irresponsable”.

de

la que

como
en

2



pal abras del coordinador de bibliotecas de la

uni versi da de Murcia, Francisco Florit, “fue un

preciado altavoz de buena parte de los intelectuales

español es exiliados”. Contaba con colaboradores como

Tuñón de Lara, Juan Goytisolo,

Madariaga y Enrique Tierno
Dionsio

Galván,

Ridruejo,
entre otros

destacados intelectuales.

DISCO:

LOC.- Por cierto, que uno de ellos, Juan Goytisolo,

participado en el Séptimo Simposio Internacional

Narrativa Hispánica Contemporánea, ded] cado

relación entre erotismo y literatura. El autor de

de identidad” opina que “se sigue ignorando”
eroti smo
Arci preste

de los autores

de Hita,

clásicos,
y que, tristemente,

como Cervantes o el
los estudios

sobre este tema son obras de profesores extranjeros.
ahí tienes un buen tema para escribir

LUISA PEREZ-BLANCA DEL TRONCO-RADIO5 TODO NOTICIAS.

“Señas

ha

de

ala

Bueno, pues

el

tesis.
tu

3
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4.1. MODELO DE CONVENIO DE
COLABORACIÓN ENTRE EL ENTE

PÚBLICO RTVE, EL MINISTERIO DE
CULTURA Y LA UNED.



CONVENIO DE COLABORACIÓN
ENTRE EL ENTE PUBLICO RADIOTELEVISIÓN ESPANOLA,

EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y CULTURA
Y LA UNiVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

En Madrid a . de . dc mil novecientosnoventay nnevt

REUNIDOS

Dc unaparte,elEntePúblicaRadiotelevisióflEspañola,creadoenvirtudde la Ley
4/1980,dc 10 dcenero,deEstatutodalaRadioy laTelevisión,representadoeneste
actoporU. Pb CABAN1LLAS ALONSO. ensucalidaddcDirectorGeneraly en
usodelasadbucioncsquele confiarela.mencionadaLey.

De otraparte, el Ministerio de.Educacióny Cultura,árganade la Adnnmstrac¡on
Generaldcl Estadoencargadode la ejecucióndclasdirectricesdel Gobiernasobre
poliácaeducativa.creadoporRcalDecrcto758/1996deSdeniayo,representadoen
esteactapor

Y deotra,laUniversidad.NaciOflBIdeEducaciónaDistancia,universidadpúblicadc
ámbitoestatal,creadaporDecreto2310/1972 dc 18 dcagosto.representadaeneste
acto porU. GERARDO COSTASRODRIGIJEZ,en sucalidad-deRectory enuso
delos a~butasquele confierenlasEstatutosde dichauniversidad-

Todaslaspartesscreconocenmutuacapacidadlegaly competenciaparaestablecer
el presenteconvenio,destinadoa. impulsarima eficazcolaboracióneselas wes
institucionesy, a tal afecto,

EXPONEN

Que el Prcánibiilo dala.Lcy 4/1980señalaquelaradiodifusión,configuradacomo
serviciopúblicaesencial,cuya.utubndadcorrespondeaL Estado,seconcibecomo
vehículode.cooperaciónconel sistemaeducativo.



u

Quelos PrincipiosBásicosy LíneasGeneralesdc la.Programacióndelos Medios
dependieníesdelEntePúblicaRTVE, de fecha28 dcJulio dc 1981,señalanquela.
radioesinsmimentoaptopuracanalizarprogramasformalesdeeducaciónycoopcrar
así con cl sistemaeducativopanposibilitr los estudiosdc quienesno pueden
accederal.sistemapresencialdedispensacióndela enseñana

Que. la.UNE]), segúnla. Ley Orgánicade. RcfbrmaUniversitaria, bupartirá la
enseñanzaadistanciautilizandoparaello lasmediosquees~mcnecesarios,y quesus
Estatutosseñalancornounade lasIbncionesde.cainstituciánla utilizaciónde las
técnicasy experienciasmásidñneasdcenseñanzaadistancia.

Queenfrelasfuncionesdel Ministeriodc Educacióny Culturafiguracl ~poyode las
actividadesrelativas-a la programaciónenmateriade enseñanzasuperior.

Que el Ente Público RTVE, la. UNE]) y cl Ministerio de.Edncacián.y Cultura
rcconocen.lasventajasdeunacooperaciónquepeimitaelmejoraprovechamientode
los recursosdetodaslas portesy, enrazónde ello, establecencl presenteconvenio
si amparo-dctssiguientes

CLÁUSULAS

Primera.- El EntePúblicoRTVE, pormedio dc suSaciedadRadioNacionalde
España,pone a disposición de la UNE]), pura. la. difusión de las programas
radiofónicosdc estauniversidad,la emisiónque serealizapormedio de su red de
ceSasemisoresdeFrecuenciaModuladadcRadio3, desdeel primerlimes delmes
de octubreal úldmo viernesdelmesdemayo,en el horariadc 00:00a 02:00horas
de lunes a. viernes,con una interrupciónde tea semanasdurantelas vacaciones
navideñasy deatade diezdíasenSemanaSanta.

Segunda.-Loshorariosyfcchasdeemisiónincluidosenlaclánsulaprirneuapodrán
alterarseduranteladuracióndelacuerdositodaslas partesmuestransuconformidad
expresa.

Tercera.-El EntePúblicoRTVE, por medio dc ENE, pone a disposiciónde la



UNE]) parala di±hsiánde los programasradiofónicosdc estauniversidad,las
emisionesqueserealizanpormediodesuscentmsemisoresdeOndaCero deRadio
ExteriordeEspaña,parasuszonasde coberturadc. E’uropayAm¿rica,duranteel
mismaperiodoseñaladoenla cláusulaprimen,en.el horm*y conla duraciónque
determinela. comisiónprevistaenla.cláusulaoctava..

Cuarta.- Losprogramassezínpradncidosfntegramcn±eenlosestudios delaUNE])
y entregadosal c~fro que ENE señale.para.su. comprobaciónt¿cnÁcay con la
antelaciónqueENE indiqueparasu emisión.

Quinta.. Concl fin de adecuarlas característicasdc los programasa.su.fonnato
radiofónico,el EntePúblico R~VE ponea dispasiciándc la UNE]) saceniro dc
formación(TnstiuoOficial deRadioy Televisión)paraqueel personaldc¡tUNE])
queclabora.dichosprogramasadquieralos conocimientosy técnicasnecesarios.

Sexta.- LaUNE) sc comprometeaestudiarlaposibilidadde elaborarprogramas
deenseñanzaencatalán,gallegay euskera(vascuence),y ENE,aincluirsuemisión
condestinoalasrespectivasComunidadesAutónomasdondedichaslenguastengan
carácteroficiaL

Séptima.- El Ministerio de Educacióny Cultura destinará‘ma subvenciónde
pcse~sdurante.el ejercicio 1999,dc pesetasdnrantel ejerciciozaoo

y de pesetasduranteel prúnersemes~edel ejercicio2001.

CasodeprorrogarseautomáticamenteesteConvenio,lascantidadescorrespondientes
a los ejercicios económicossiguientescoiresponderána. la aplicacióndcl WC
interanualen vigor en la fechade la. renovaciána las cantidadesabonadasen el
ejercicioprecedente.

Octava.- Se constituye‘ma comisión mixta. y paritaria integradapar das
reprcsenwnresde cadauna de las partes,designadosrespectivamentepor los
firmantesdelpresenteconvenio,quequedaráconstituidaenla fechadeentradaen
vigor deesteacuerdo.

Estacomisiónsereunirátrimcstalmentepara.exarninarel desarrollodelosacuerdos
del presenteconvento.



a

Novena.- Este convenio estarávigente,hastael 30 dc junio de 2001, siendo
prorrogableporpeñadosdc dasaños,salvodemmciaexpresade algunadelaspartes,
formuladacon unato deantelacida

Así lo expresany conviene,en la conviccióndc quetodaslas partesprestanmx
servicio a. la sociedad,en la. fechay lugar que figuran en el encabezaxn.icntadel
presenteconvenio.

PorR.TVE PorMinisterio Educacióny Cultura

PorUniversidadNacionaldcEducacióna.Distancia



4.2. PARRILLA DE PROGRAMACIÓN.



Radio WL,.flTelev.isión..~tAudin;LVídeo~Panir1a.nrincinA ~

La Rad¡c’ cíe ia LANCI)

Programación de la semana Programas emitidos Parrilla

¿En qué consiste la radio de la UNED?
¿Por dónde se emite?
¿Qué otras cosas debo saber de esta página?
¿Cómo encontrar en mi d¡al la radio de la UNED?

Kl E? rMICStr~

u
La Universidad Nacional de Educación a Distancia, fiel a sus Estatutos y al

importante compromiso social que ha contraído, incorporó desde sus principios a la
radio coma un medio idóneo para actualizar y transmitir sus enseñanzas universitarias
a distancia. Desde sus comienzos, hace ya 25 años, ha trabajado para conseguir una
radio que fuese útil para sus alumnos y que, al mismo tiempo, sirviera para hacer llegar
la cultura a todas aquellas personas que, aún no perteneciendo a su nutrido alumnado
pudieran estar interesadas en ampliar y perfeccionar sus conocimientos.

Los contenidos de la programación, seleccionados y elaborados por profesores
de esta Universidad y otros especialistas colaboradores, se presentan en bloques bien
definidos que se distribuyen entre los dos días de programación semanal. Así, los
sábados se dedican a temas de Geografía e Historia Filologia, Ciencias, aspectos
relacionados con la Informática, P.F.P. e Ingeniería, Economía y los cursos de
Matrícula Abierta. Por su parte, en los domingos, se abordan contenidos específicos de
Políticas y Sociología, Filosofía, Psicología, Educación y Derecho. En ambos días
están presentes las asignaturas del Curso de Acceso a la Universidad para mayores de
25 años. También, la programación cuenta con un espacio informativo semanal;
Informativo Universitario, creado para dar puntual noticia de la vida académica y
cultural de la UNED.

¿Por dónde se emite? A

volver al principio

Sábaday DomIngo 19:6~a 24A&horas FM 1i~IIÍTE~AM ~

¿Qué otras cosas debo saber de esta página?

EJ
A

volver al principio

A través de esta página puede tener acceso, no sólo a la programación de t~
semana y a los programas emitidos durante el curso, sino también a una página
dedicada al “Rincón Literario’, espacio de literatura que se emite dentro de los
informativos de la radio de la UNED.

o

http://info.uned.es/cemav/radio.htm 10/12/99
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Parrilla horaria

CIÉ PR U.
CURSO DE AOCI

INFORMATIVO UNI~

DE LA PIZARRA
¶4 n~ IÑrOnMÁTICA

INGENIERíA
‘~TADEECCNOMIA

~ICÚLAA81~R’M.
~ 12E

lE NRL

~A ñE FILOLOCIA
TA DE CEOCRAflA E MISTORIA

~om¡ngo

http://info.uned.es/cemav/radio.htm 10/12/99



Ajance proqramas “U2to.aum.s~emit¡í4nci~., ...SaA¡n.LTU .‘.PL2Ifl4.DrfflCiO.aI ~

11/12/99

I§:OOREVISTA DE FI
• . CRITICA LI

Domínguez
Caparrós.

19:3OREVISTA DE GI
• HISTORIA!

Campeador
Montenegro

• HISTORIA!
financiación

2a:OSFACuLTAD DE 4

• • DERARTA!~
docente.

2O:35p.~.p. LA VOZ E
• INTRODUC

Maria
Begoña de

• DIDÁCTICA
MICROORL
Luis Rosadc

• MITOLOGÍA
leyendas y

21:l5REVISTA DE XIS
• PROGRAM

González

21 30E.T.S.I.I. INGE
• ENERGÍAS

Javier Sanz

LOLOGIA
ERARIA: Comentario métrico. José

OGRAFIA E HISTORIA
AEDIEVAL: Curso Monográfico: Don Rodrigo Díaz de Vivar. El Cid
Los judíos castellanos en tiempos del Cid. Enrique Cantera

AODERNA: Curso Monográfico: Carlos V y su tiempo. C arlos V y la
del Imperio. Laura Santo/aya Heredem.

blENdAS
lENTO DE QUÍMICA INORGÁNICA Y QUÍMICA TÉCNICA. Equipo

>E LA PIZARRA
SIÓN A LA ASTROFISICA: Astrofísica.

vis Fernández
DE LA FÍSICA Y MULTIMEDIA, MICROELECTRÓNICA,
‘ENADORES E INTERNET PARA PROFESORES: El libro electrónico.

Y LEYENDAS DE LA ANTIGOEDAD A NUESTROS DÍAS: Las
u base histórica: la génesis del mito. Ana Vázquez Hoys

FORMÁTICA
\CIÓN CONCURRENTE: Orientaciones. José A. Cerrada, Yolanda

MI ERZA
RENOVABLES (FOTOVOLTAICA, EÓLICA, NUCLEAR>. José Carpio,
y Antonio Colmenar.

22:IOREVISTA DE ECONOMÍA
• INSTANTÁNEA: . Balance de la Cumbre de la Organización Mundial de

http://info.uned.cs/radio/semana.htm 10/12/99



Comercio e:
• LAFACUL1

sobre libros
• DEBATES’

Autoempleo

23:OOMATRÍCULAAE

• CURSOME
general de 1:

23:iOCURSO DE ACC

• íNTRODUC~
Libe ra lis mo

• MATEMÁTI

24:OOCierre

12 /12 1 99

19:00 FORO POLÍTIC
• TÉCNICAS

Javier Calle
Rodríguez
Villasante.

Seattle. Antonia Calvo Homero.
~ADDE CCEE INFORMA: Nuestra Facultad. Agenda. Información
y revistas de contenido económico y empresarial.

ENTREVISTAS. Departamento Organización de Empresas.
Santiago Garrido Bug y Maña Soló¡zano.

TERTA
DIO DE GRIEGOACTUAL. LENGUAY LITERATURA: Enfoque
3 literatura griega moderna. C. Teresa Rabón yPenélope Staurianopulu.

ESO
DIÓN A LA HISTORIA DEL MUNDOCONTEMPORÁNEO:
y Nacionalismo. Rosa Pardo Sanz.
~ASESPECIALES. Comentarios a los temas del 4 al 9.

O Y SOCIOLÓGICO
DE INVESTIGACIÓN SOCIAL: La investigación-acción participativa.
¡o, Tomás

19:25REVISTA DE FILOSOFÍA

l9:45pszcom.OGÍA 1-
• El SIDA de

Sastre

20:IOREVISTA DE EJ
• TEORÍA Di

Medina Rui
• FUNDAME

método cor
Maria
José Alben

• PEDAGOG
• FUNDAME

Maria
Ángeles Pé

2I:lOREVISTADE D
curso>

• DERECHO

JOY
de el punto de vista psicosociaí. Encamación Nouvilles Pareja. Julia

>UCACIÓN
LA EDUCACIÓN: La pedagogía comociencia. Orientaciones. Rogelio

do, Maña Ruiz Corbella
ff05 DE METODOLOGÍA CIENTÍFICA: El método histórico y el
iparatista. Orientaciones.

Gómez.
A EXPERIMENTAL 1. Orientaciones. Enriqueta de Lara Gudarro.
¡TOS BIOLÓGICOSDE LA EDUCACIÓN.Orientaciones.

ez Izquierdo.

ERECHO (Temas correspondientes a las asignaturas de segundo

PENAL 1: Clases de dolo. José Cerezo Mm

http://info.uned.cs/radio/scmana.htm 10/12/99



• ECONOMÍ~
• DERECHO

Almudena
Rodríguez
Moya

• DERECHO
• DERECHO

Maria
Paz Pous o

FORMATIVC
• INFORMAC
• COlE: Conf
• RINCÓN LI

22:45CURSO DE ACC
• HISTORIA
• LENGUAII’
• BIOLOGÍA:

2400cierre

POLITICA: información e incertidumbre. Pedro Juez Martel
CANÓNICO: Libertad de enseñanza y derecho a la educación.

POLÍTICO II: Las libertades informativas. Antonio Torres delMora 1.
CIVIL 1: La edad en el Código Civil.

9 la Flor

UNIVERSITARIO
ION GENERAL
ejos para redactar un buen currlculum vitae

RARIO

ESO
DEL ARTE: Arte Romano II. Sagrario AznarAlmazán.
IGLESA: Pick-it-up. Lengua y Cultura Inglesa
Primera parte del temario. Gloria Morcillo Ortega.

22 :2

http://info.uned.es/radio/semana.htm 10/12/99



Programasemitidosde Radio-U?NIED Página1 de 2

Programas_emitidos ‘Auane.~trodr,m..s ~

CENTRO DE DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE MEDIOS AUDIOVISUALES DE LA UNED (Cemav

LA RADIO DE LA UNED
Relación de programas emitidos durante el Curso 199811999

Para poder escuchar la programación emitida, instale en su ordenador la aplicación REAL PL.AYER 5.0
Si desea cargar las emisiones en su ordenador para escucharlas fuera de conexión, seleocLone la opción

cfi une” de a semana correspondiente. En caso contrario, pulse directamente sobre la semana..

Modo de búsQueda por Facultades y palabras clave

Programación emitida Digitalización

1998
»Semana

»
»

5>
¡ >5

>5
>1

>5

del 05 al 09 de octubre
Semana del 12 al 16 de octubre
Semana del 19 al 23 de octubre
Semana del 26 al 30 de octubre
Semana del 02 al 06 de noviembre
Semana del 09 al 13 de noviembre
Semana del 16 al 20 de noviembre
Semana del 23 al 27 de noviembre
Semana del 30 de noviembre al 4 de diciembre
Semana del 07 al 11 de diciembre
Semana del 14 al 18 de diciembre

1999
»Semana dell 1 al 15 de enero
»Semana del 18 al 22 de enero
»Semana del 25 al 29 de enero
»Semana del 01 al 05 de febrero
»Semana del 08 al 12 de febrero
»Semana del 15 al 19 de febrero
»Semana del 22 al 26 de febrero
»Semana del 01 al 05 de marzo
»Semana deI 08 al 12 de marzo
> Semana del 15 al 19 de marzo

s> Semana del 22 al 26 de marzo
sí Semana del 05 al 09 de abril
»Semana del 12 al 16 de abril
»Semana del 19 al 23 de abril
»Semana del 26 al 30 de abril
»Semana deI 03 al 07 de mayo
»Semana del 10 al 14 de mayo
»Semana del 17 al 21 de mayo

Semana del 04 al 10 de octubre
»Semana del 11 al 17 de octubre
»Semana del 18 al 24 de octubre

Semana del 25 al 31 de octubre
»Semana del 01 al 07 de noviembre
u Semana deI 08 al 14 de noviembre
»Semana del 15 al 21 de noviembre
»Semana del 22 al 28 de noviembre

0ff Line

(REAL AUDIO)
<REAL AuDIO)
(REAL AU~0)
(REAL AUDIO>
(REAL AUDIO>
(REAL AUmO)
<REAL.. AUDIO)
(REAL AUDIO)
(REAL AUDIO)
<REAL AUDIO)
(REAL AUDIO)

<REAL AUDIO)
<REAL AUD? 0>
<REAL AUDIO)
(REAL AUDLO)
<REAL AUDIO)
<REAL AUDIO)
<REAL AUDIO)
<REAL AUDIO)
(REAL AUDIO>
<REAL A~DI0)
(REAL AUDIO)
<REAL AUDIO>
<REAL AUDIO)
(REAL AUDIO)
(REAL AUDIO>
(REAL AuDIO)
(REAL AUDIO)
<REAL AUDIO)
(REAL AUDIO)
(REAL AUDIO>
(REAL AUDIO)
<REAL AUDIO)
<REAL AUDIO)
(REAL AUDIO)
(REAL AUDIO)
(REAL AUDIO)

activo
activo
activo
activo
activo
activo
activo

activo
activo
activo

activo
activo
activo

activo
activo
activo
activo
activo
activo
activo
activo
activo
activo
activo
acdyo
activo
activo
activo
activo
activo
activo
activo
activo
activo
activo

http://info.uned.es/radio/emitido.htm 10/12/99
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Administración ‘¡ actualizaciones:Ramón Peiró (Departamento de Postproducción, Cernav
Digitalización: Manuel Sueiro (Departamento de Postproducción, Cemav

http://info.uned.es/radio/cmitido.htm 10/12/99



Rincón Literano Página1 de 2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
CentrodeDiseñoy Produccióncle MediosAudiovisuales((‘E/VÍA I/)

•Pcemas leídos antes del Curso
•Poemas leídos durante el Curso
•Enlaces con otras Web literarias

Literario

es“!¿incón Literario: Tuspoemasparlasondas

”

sra un poeta es hermoso conseguir publicar su obra, tener entre las manos su libro impreso, saber
que •iabrá lectores que se emocionarán con él. Pero no todo el mundo tiene la suerte de poder publicar,
tan óío unos pocos lo consiguen. Sin embargo, para compartir con otras personas nuestra obra, no es
impr ~scindiblepublicar, una opción magnífica es escuchar por las ondas esos poemas que hemos
escr to. Saber que esa misma noche, en ese mismo momento y en lugares diversos y distantes, muchas
pers mas encenderán su aparato de radio y podrán oir nuestra creación.

‘Rincón Literario: Tus poemas por las ondas” es un microespacio radiofónico dedicado a la poesia de
escr tores noveles. Se enmarca dentro del programa “Informativo Universitario” de la Universidad
Naci mal de Educación a Distancia (UNED>. Pretende ser una vía para dar a conocer nuevos valores en
la lih ratura. En este espacio radiofónico se lee con música el poema seleccionado cada semana.

Cr¿drulo y dóndeseemite

“Rincón Literario: Tus poemas por las ondas” se emite todos los domingos, de octubre a junio, a
partir de las 22:25 horas por Radio 3, de la Frecuencia Modulada, y la frecuencia 1359 de la Onda
Media, de Radio Nacional de España. Se lee el poema seleccionado de entre todos los recibidos durante
la semana. La lectura del poema se realiza con música. A finales de mayo se sortean regalos entre los
parti:ipantes.

Cón!o participar

~nví<yuedeparticipar cualquier persona que lo desee, de cualquier nacionalidad, siempre y cuando nos
poemas originales e inéditos escritos en lengua castellana, catalana, gallega o vasca. En el caso

~e las tres últimas lenguas es imprescindible enviar también la traducción en castellano.

http://info.uned.es/cemav/rincon.htm 10/12/99
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Otro requisito es que el participante nos indique claramente nombre, dirección y teléfono.
Los camas pueden enviarse, prafe¡blernente en archivos de Word, Word Perfect o g<mniér¡co, a:

Edit’i Checa
Dep~ rtamento de Radio
09V AV
Univ ~rsidadNacional de Educación a Distancia
Ciud id Universitaria s/n
280~ 0 Madrid

e-m iii: echeca®pasunedes

u
1Wticias delRincón Literario

El p~ sado dia 21 de mayo, en el programa radiofónico RINCON LITERARIO, se celebró un sorteo entre
toda: las personas que han participado desde octubre de 1998 en el programa con sus poemas. El
pren io consiste en 30 ejemplares de la Revista anual Iberorrománica SERTA, de poesía y pensamiento
poét :0.

Los poetas afortunados en el sorteo son los siguientes:

• JAVIER BOZALONGO ANTOÑANZAS (GRANADA)
• JAVIER INFANTES LÓPEZ (MADRID)

RODRIGO RAMOS ROMERO (MADRID>
JOSE ANTONIO OYAGUE VIEJO (MADRID)
JESÚS J. DE LA GÁNDARA MARTIN (BURGOS)
BERNARDO CASADO SALAS (MADRID>
JORGE E. CANCINO (QUEBEC. CANADA>
FRANCISCO GIL LEIVA (MADRID>

• AMPARO ALVAREZ DE VALENCIA (VALENCIA)
MIGUEL ANGEL PEINADOR (MADRID)

• JOSE MANUEL VIVAS HERNÁNDEZ (BADAJOZ>
E PATRICIA CUADRA(MANAGUA, NICARAGUA)
• JOSE LUIS GUERRA GARCÍA (LEÓN>
E ERLANTZ GAMBOA (PUEBLA. MEXICO)
• RAMONA VELASCO AYALA <BÉJAR -SALAMANCA>

E ANTONIO POLO GONZALEZ (MADRID)
E LAURA N. MORAL ANTÓN <BURGOS)
E PEDRO TENA JUNGUITO (MADRID>
• JUANA. RODRíGUEZ JUEZ <LAS PALMAS DE GRAN CANARIA>

E ANTONIO JESÚS BRAVO MORENO (CÓRDOBA)
• JULIA ROBLES MORENO (ALICANTE)
• ANTONIO CASARES (BILBAO>
• AMPARO ALVAREZ GINER (VALENCIA>

E GUILLERMINA RODRíGUEZ (VIRGINIA, USA)
• RAFAEL PÉREZ CASTELLS (MADRID)

JAIME ISRAEL CORTES MORALES (MEXICO)
• JUAN CARLOS LOPEZ PEÑA <GUADALUPE NUEVO LEÓN)

E M DE GRACIA CORTÉS ALARCÓN <MÁLAGA)
• FERNANDO AVILÉS MÁRQUEZ (ALBACETE>

MARIO ANTONIO ROSA (RÍO PIEDRAS, PUERTO RICO>
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rrecuercias R-3 j~tAadiOrLflV~záJ~.tAUdiO.LVíde&s¿flEáQifl&.DriDtiDal ~

.

A vh;cúin nucional de fr¿?cue.ncíasde k3 it .R~\ t

ANDALUCÍA ARAGÓN A5TURIA5

BALEARES CANARIAS CANTABRIA

cASTILLA-LA MANCHA CASTILLA Y LEÓN CATALUÑA

EXTREMAOIJRA GALICIA LA RíOJA

MADRID MURCIA NAVARRA

PAÍS VASCO VALENCIA MELiLLA

ELLA SU COMUNIDAD

~4ncIa/ucic¿

ALM E R lA

CÁDiZ

CÓRDOBA

GRANADA

Pa rapaíida

Sierra Luiar

1 n.igoii

HUESCA
TERUEL

http://info.uned.cs/cemav/frecuen.htm

94.9
96.7
98 6
94.4
93.9

94.2

HUELVA

~IAEN

MÁLAGA

Mijas

SEVILLA

99.0

96.0

104.0
99.8
98.8

101.5
93.9

ZARAGOZA 96.3
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a 1

Caneas dc Narsea

Los Oscos

Cangas de Oms

s LS?,¡¿It/VS

IBIZA

.k cIñe/PItiA

GRAN CANARIA

LANZAROTE

Ir U E RTEy ENTU RA

LA PALMA

GOMERA

98.5

102.8

100.6

106.1

105.2

TENERIFE

Los crishanos

La nontañeta
HIERRO

Frontera

a.. (cm’u/>rw,

SANTANDER 102.9

a, (ata/uña

BARCELONA

Colísuspina

Igualada

San Pedro de Rivas

98.7

103.1

105.1

97.5

GIRONA

LLEIDA

TARRAGONA

ML¡sara

\..VVLJ E! ,S~3

bcfl flOhl ¡(ciro

Lcarca

OVIEDO

88.2

.94.4
100.3

90.3

1

¡05.7
95 7

BALEARES

Pollensa

92.3
97.4

105.7

90.0

95.4

105.7

104.9

96.4

95.9

97.8

99.6

94.5

-, .,t
.~*.. ( i’N#iú— Le? .~ Ianchc,
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AL¿ACETE

‘¾‘ REAL

L:ú Manu[n~

0 U EN CA

99.0
(Vi 5

106.8

92.0

GUADALAJARA

T.DLE DO

Talavera

a ( •~~Hc/-L.tJ~6i¡

ÁvILA

BURGOS

Aranda de Duero

Villad ego

SALAMANCA

a ca

Bajar

VALLADOLID

97.8
101.6
91.2
103.3
95.4
91.4

104.7
92.2

LEÓN

Castropodame

Vil ab!iíío

Villafranca del Bierzo

SORIA

‘AL ENO A

ZAMORA

Puebla de Sanabria

.a. LV//V/JIUC.IUPCI

CÁCERES 99.3 BADAJOZ 92.2
Montanchez 93.7

LA CORUÑA

SanUago

LUGO

94.5

99.0

99.6

ORENSE

Verin

PONTEVEDRA

a L.c¡ Rio1ti

LOGROÑO

96 q

újj~ Y

89.3

99.9
91.4

97.5

94.3

976
98.5

100.3

94.3
106.3
91.4

‘101.4
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rna • n’;É: ¡

‘~ 3.2

95.8

a. 11.. .¡¡~‘í’t¿

MELII LA 105.3

a <<Cf

rví URC lA

Cartagena

a.. Vm ¿¿PI el

a

1 C/SC .0

NAVARRA

Tudela

93.0
91.3

sabe

Gorrarnendi

103.0

100.6

ALAVA 99.5 GUIPÚZCOA 106.9
VIZCAYA 99.2 Beasain 94.4

Soílube 95.4 Eiber 95.9
Jaizkibeí 92.1

Tolosa 96.0

Al» CAN íE

Alcoy

qq y

91.1
CAST EL..l.ON

VALENCIA

92.6
93.1

http://info.uned.es/cemav/frecuen.htm

96.0

97.5

Ju¡nilIa

Yecia

100 1
1<)3.7

4L. 1
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91.1 95.1

Santa Pola 94.3 Monduber iO’D. 1
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FrecuenckisR-3~ Rad,ofr4EVMÉ..~sAudios/.VídeoÉ¡flRágifla~pflnCipaL~

.

ti ~iL ¼4.. u:Aíx¿ ~tÚ tL.J ¡j¡~
.1

ANDALUCÍA ARAGÓN ASTURIAS

tALEARES CANARIAS CANTABRIA

CASTILLA-LA MANCHA CASTiLLA Y LEÓN CATALUÑA

EXTREMADURA GALICIA I.A RIOJA

MADRID MURCIA NAvARRA

PAÍS VASCO VALENCIA MELILLA

ELIJA Si COMUNIDAD

ah

Ii I<L.I/¿I ¡a

ALME RíA

CÁDIZ

CÓRDOBA

GRANADA

Parapanda

Siena Lujar

¡a. l, ¿x>}//

HUESCA

TERUEL

http://info.uned.es/cemav/frecuen.htm

94,9
96.7

98.6
94.4

93.9

94.2

HUELVA

~JAEN

MÁLAGA

Mijas

SEVILLA

99.0

96.0
104.0
99.8
98.8

101.5
93.9

ZARAGOZA 96.3
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1 ‘iLtí¿<I.<

38.2

94.4

100.3
90.3

Caíigas de Narcea

Los Oscos

Cangas de Onta

‘106.2
103.7

95. ¡

s

BALEARES

PciHansa

92.3

974

BIZA 105.7

ah t ,~

GRAN CANARIA 98.5 TENERIFE 90.0

LANZAROTE 102.3 Los cristianos 95.4
FUERTEVENTURA 100.6 Larnontañeta 105.7

LAPALMA 106.1 HIERRO 104.9
GOMERA 105.2 Frontera 96.4

A (a/7rabha

SANTANDER 102.9

a ( c/lUu¡IUCÍ

BARCELONA 98.7 GIRONA 95.9
Coílsuspina 103.1 LLEIDA 97.8

igualada 105.1 TARRAGONA 99.6
San Pedro de Rivas 97.5 Musara 94.5

a. ( \fi//í/ La Alanó/ne

http://info.uned.es/cemav/frecuen.htm

ASTURIAS

Garnon¡teiro

Luarca

OVIEDO

10/12/99



ALBACETE

CIUDAD REAL

La Mancha

CUENCA

99.0

94.5

106.8
92.0

GUADALAJARA

TOLEDO

Talavera

a. ( cí.s - L eón

AVILA

BU RGOS

Aranda de Duero

Villadiego

SALAMANCA

Cabaco

Bej aí

VALLADOLID

97.8

10’L.6
91.2
103.3
95.4

91.4

104.7
92.2

LEÓN

Castropodame

Vilíablino
Vilíafrarica del Bierzo

SORIA

PALENCIA

ZAMORA

PLíebía de Sanabria

a /2 ¡ 1>//i udu¿i¡

CÁCERES 99.3 BADAJOZ 92.2
Montanchez 93.7

a (ql//t ¡u

LA CORUÑA 94.5 ORENSE 94.3
Santiago 99.0 Verin 106.3

LUGO 99.6 PONTEVEDRA 97.4

S /.& 8k/a

LOGROÑO 101.4

96.9
1064
u)

39.3
.99.9
91.4
97.5
94.3
97.6
98.5
100.3
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a. ,‘1Iú¿/tid

M ADR U

c.~V

.á A/a/ji/u

MELILLA 105.3

93.2

95.6

A’Iurciu

MURCIA

Cartac¡ena

96.0

97.5

Jumilla

Yacía

100.1

103.7

a. Vn ‘¿nw.a

NAVARRA 9.3.0 Isaba 103.0

Tudela 91.3 Corramendi 100.6

a.

1 u/St (1

ALAVA 99.5 GUIPÚZCOA 106.9
VIZCAYA 99.2 Beasa~n 94.4

Soíltíbe 95.4 Elbar 95.9

uaízk~beI 92.1
Tolosa 96.0

ah bu/eiicict

ALICANTE

Auoy

99.7
91.1

CASTELLÓN

VALENCIA

http://info.uned.es/cemav/frecuen.htm
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o-vi cr

Santa PeÍa 94.3 Monduber 100.1
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4~]
Centro de Diseño y Producción de Medios Audiovisuales de la IJNED
Vicerrectorado de Metodología, Medios y Tecnología

• Enqit~iyy~rsj9ri
CEMAV

•Historia
• Organización
• Premios
•Album de fotos

RADIO
• Avance programas
• Programas emitidos
• Rincón Literario

TELEVISIÓN
• Avance programas
• Programas emitidos

Convocatoria parala realización
audiocaseteseducativas

de videocasetesy

29/11/99

A partir de hoy, 29 de noviembre, queda abierto el plazo para
la presentación de propuestas, por parte del profesorado de
la UNED, para la elaboración de videocasetes y
audiocasetes en la convocatoria del curso 199912000. Los
interesados podrán consultar las bases de la convocatoria y
obtener las instancias necesarias en el BICI n0 12 del día 29
de este mes.

Vi DE O
• Derecho
• Economía
• Educación
• Filología
• Ffsica
• Geografía e Historia
• Ingeniería
• Matemáticas
• Poíftices y Sociología
• Psicología
• Química

AUDIO
• Derecho
• Economía
• Educación
• Filología
• Geografía e Historia
• Ingeniería
• Matemáticas
• Psicología

Nuevosistemadeaccesoa los programasde la radio
de la UNED

15/05/99

Con objeto de facilitar el acceso por Internet a los programas
de la Radio de la UNED emitidos durante el presente curso
académico, el Cemav pone a disposición de todos una
nueva Dápina en la sección de radio, desde la cual se podrá
acceder a la programación radiofónica por Estudios/Carreras
o palabras clave. AJ igual que en la modalidad de búsqueda
por semana, que ya venia existiendo, este nuevo sistema de
acceso incluye enlaces a los programas en modo ON y 0FF
LINE. Como es habitual en nuestro sitio web, para poder
escuchar la programación emitida es necesario tener
instalada en el ordenador la aplicación REAL PLAYER

.

La Radiopor Interneten modalidad “0ff Line”
10/03/99

Con objeto de poder descargar los archivos de las emisiones
radiofónicas semanales de la UNED a los equipos locales y,
así, poderlos escuchar sin necesidad de conexión a la Red.
el Cemav, en el esfuerzo que viene realizando por mejorar
los servicios que en materia audiovisual presta la UNED,
pone a disposición de todo el que lo desee su programación
de radio en modalidad “0ff me”

.

Nuevasaudiocasetes

La hanpremiado!!
noviembre, 1999

Introducción al Derecho constitucional Espartal
Autor Antonio Torres del Moral (Educación)
Realizadora: M’ Rosario López de Haro <CEMAV>

•‘‘ IA~’ Metodología de investigación y didáctica de la
Historia de la Educación

.

Autor: Olegado Negrin Fajardo (Educación)
Realizadora: t~? José Rivera (CEMAV)

800 x 600
16 bits de color

Libro de visitas

Correo

http://info.uned.es/cemav/index.htm 10/12/99



Nuevasvideocasetes

La reunificación alemana
Autor: Germán Ruipérez <Geografía e Historia).
Reallndora: Raquel Viejo (CEMAV)

Medios de comunicación en la enseñanza
Autores: M• Luisa sevillano Garcí y Donaciano
Bartolomé crespo (Educación).
Realizador: José Luis de la calle (CEMAV)

El mar: un espacio disputado
Autores: M Teresa Rubio y Antonio zárate
(Geografía e Historia>.
Realizador: Francisco Alemán (CEMAV)

Metodolocla innovadora en el proceso educativo
Autores: ktonio Medina Rívilla, W Luisa sevillano
García y concepción Domínguez Garrido
<Educación>.
Realizadora: An,paro Prior (CEMAV)

El enlace químico: Teoría del campo de cristal
Autores: Juan de Dios casquero Ruiz, Antonio
López Peinado y Antonio Jerez Méndez. (Quimica).
Realizadóra: Raquel Viejo (CEMAV>

Introducción a la econotnia nacional: El Ilulo circular
de la actividad económica
Autores: Rafael catejón, Juan Luís Martínez,
Amelia Pérez Zabaleta y Ester Méndez (Economía).
Realizador: José Antonio Tarazaga <CEMAV>

Europa: La naturaleza y el hombre
Autores: N? Victoria Azcárate. Blanca Azcárate y
José Sánchez <Geografia e Historia).
Realizadora: José Antonio Tarazaga (CEMAV)

©CEMAV. vicerrectorado de Metodologia Medios y Tecnología. uNED. 1999
Ciudad universitaria s/n, Madrid 28040. España.

(oX@o~%tX6» t7AY 1
desde el 15-06-1999

http://info.uned.es/cemav/index.htm 10/12/99



Universidad Nacional de Educacllán a Distancia

Areas generales U!tima hora

RadIoUNED

NewsUNED

Censultas de
solicitud de titules
oficiales y becas

Consulta de
calificaciones

Consulta admitidos
Preinscrlpcién

99/00

Licencias Software

Información general
General Information (Englísh
version)

lifl~di9I

Facultades/Escuelas

Departamentos

Actos oficiales

LLC¿
Boletín Interno
de Coordinación
Informativa.

C.O.I.E

.

Centro de Orientación,
Información
y Empleo.

Centros Asociadn

nublicaclones

Convocatorias

~LMfl.
Centro de Medios
Audiovisuales.

c5s1’
Centro de Servicios
Informáticos.

Inauguración del curso
académico
1.999/2.000
Reportaje de ANTENA 3
TELEVISIÓN, emitido el
14.10.1999 (InformatiVo
de las 15:00 h.).
Versión en Real Audio.

Nuevo horario en
Radio 3
La programación
radiofónica se emitirá los
sábados y domingos, en
horario de 19.00 a 24.00
horas, por Radio 3 (FM) y
la frecuencia 1359 (AM)
de RNE.

Investicación
cas.
Centro de Servicios
Telemáticos.

Laboratorio de Telemática

Otros servidores WEB

Novedades

Instituto Universitario
de Educación a
Distancia.

4
Buscar

© ED- rvii D -T nl f Avnz
Vicerrectorado de Metodología, Medios y Tecnología

Sers¡ojos

http://www.uned.es/ 10/12/99
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TeIevis¡~n ~ ..~.i &....AudíoJ.V.ídeo~flmPAoina nrincioaí’t.
a-

Televis¡¿necktcat¡vade L1 LAN&D

• Pronramacián de le semana
• Proeramas emitidas

La Televisión Educativa se ha unido notablemente a las ofertas audiovisuales que brinda la UNED.
Nuestra Televisión Educativa, con un corto, pero intenso historial, ha pasado por distintos períodos,
que se han caracterizado por la utilización de distintas plataformas de difusión y por las diversas
posibilidades de programación que se han ofrecido. Actualmente, contamos con una Televisión
Educativa abierta, que, con una programación de hora y media semanal por la segunda cadena de
TVE, conjuga los temas que son propios de las enseñanzas de la UNED con aquellos que, de
manera amplia, interesan a una comunidad más extensa.

VIERNES

SÁBADO

DOMINGO

EMISIONES
10:30a 11:00 h.

09:00a 09:30 h.

ProgramacióndeLdernes

Programas que despiertan un interés amplio y que gravitan en torno a los Programas de Formación
de Profesorado, Programas de Enseñanza Abierta y de Enseñanzas no regladas. Este espacio
incluye un apartado semanal de Publicaciones en la UNED.

Programacióndelsábado4omingo

Programas sobre contenidos de las asignaturas que integran las distintas carreras de la UNED y del
Curso de Acceso a la Universidad para mayores de veinticinco años. Además, se incluye un corto
espacio dedicado a las noticias y monografías informativas de acontecimientos importantes para la
vida académica.

http://info.uned.es/cemav/tv.htm 10/12/99
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Avance prógrarnas2 rogran~as emitidos R dio TV . Página principal.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
CentrodeDiseño y Producción de MediosAudiovisuales

TELEVISIÓN EDUCATIVA DE LA UNED
FECHA DE ACTuALIZACION: uesd0», Cf de Decz~niLor de 1999

Semanadel 6 al 12 de diciembre

Viernes lO de diciembre de 10.30 a 11.00 por la ~

‘LA AVENTURA DEL SABER”

Título: Velázquez: ¿Pintor realista?.

Autora: Alicia Cámara.

St~oado U)uCQ .~1C.3p: 2

Título: Dieta y Cáncer
Autora: Socorro Coral Calvo
Invitada: Pilar España Sanz.

Título: Reflexiones sobre el sistema de pensiones II
Autores: Rafael Morales Arce, Raquel Arguedas Sanz y Julio Gonz:ález.

‘0 ¡ u • 2

Título: Química en superficies. Métodos experimentales.
Autor: Antonio Guerrero.

Invitadas: Inmaculada Rodríguez Ramos y Paloma Ferreira Aparicio.

INFORMATIVO
Jornada sobre tributación de los productos financieros en el I.R.P.F.

infom~acEórí sobre [aTelevisión Educativa de [aUNED: Sección de Metodología, Medios y Tecnología
Telfs. 913986529 y 913986551

http://info.uned.es/tv/semana.htm 10/12/99
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Progrvnas emitidos flAuanc.oroor,mss
2fl&..~..R,,4in /1V .Áfl¡..Pioina orincloal ~

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
Centro de Diseño y Producción de Medios Audiovisuales

TELEVISIÓN EDUCATIVA DE LA IJNED
Relación de programas emitidos durante el CURSO 1998 ¡1999

1998

Semana deI 28 de septiembre al 04 de octubre
Semana deI 05 al 11 de octubre
Semana deI 12 al 18 de octubre
Semana deI 19 al 25 de octubre
Semana deI 26 de octubre al 01 de noviembre
Semana del 02 al 08 de novíembre
Semana del 09 al 15 de noviembre
Semana del 16 al 22 de noviembre
Semana del 23 al 29 de noviembre
Semana del 30 de noviembre al 06 de diciembre
Semana del 07 al 13 de diciembre
Semana del 14 al 20 de diciembre

Semana del 11 al 17 de enero
Semana del 18 al 24 de enero
Semana del 25 al 31 de enero
Semana deI 01 al 07 de febrero
Semana deI 08 al 14 de febrero
Semana deI 15 al 21 de febrero
Semana del 22 al 28 de febrero
Semana deI 01 al 07 de marzo
Semana deI 08 al 14 de marzo
Semana del 15 al 21 de marzo
Semana del 22 al 28 de marzo
Semana del 05 al 11 de abril
Semana del 12 al 18 de abril
Semana del 19 al 25 de abril
Semana del 26 de abril al 02 de mayo
Semana del 03 al 09 de mayo
Semana del 10 al 16 de mayo
Semana del 17 al 23 de mayo
Semana del 24 al 30 de mayo
Semana del 3lde mayo al 6 de iunio
Semana deI 07 al 13 de unio
Semana deI 14 al 20 de unio

del 21 al 27 de unioSemana
Semana del 13 aI,19 de septiembre
Semana del 20 al 26 de segfl~rnbre

http://info.uned.es/tv/emitido.htm

1999

NO ElE EMITIÓ PROCIRAMACION
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Semana deI 27 de septiembre al 03 de octubre
Semana del 04 al 10 de octubre
Semana del 11 al 17 de octubre
Semana del 18 al 24 de octubre
Semana deI 25 al 31 de octubre
Semana deI 01 al 07 de noviembre
Semana del 08 al 14 de noviembre
Semana del 15 al 21 de noviembre
Semana deI 22 al 28 de noviembre
Semana del 29 de noviembre al 5 de diciembre

http://info.uned.es/tv/emitido.htm 10/12/99
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Índice vídeo ~VJdeosLAudioaRáoina.principaÉ~Comprat.

.

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA
~ Centrode Diseño y Producción de Medios Audiovisuales

INDICE
DE VID LOCASETES

• Derecho
• Las elasticidades en economía

• Economía
• El cambio económico en España. El siglo XVIII
• Introducción a la economía nacional: El flujo circular de la actividad

económica. New

• Educación
• Aprendiendo a investigar
• Aulas versátiles
• Centros infantiles de O a 3 años
• Centros infantiles de 3 a 6 años
• Color, forma, ritmo y melodía para una expresión integral
• Construcción de motores
• Construcción de robots en la escuela. 1
• Construcción de robots en la escuela. II
• Dinámica de grupos en el aula
• Dinámica de grupos. Técnicas
• Diseño creativo de una máquina. Construcción con cartón
• Educación multicultural. Bases teórico-prácticas
• El clima social del centro educativo
• El planeta de la vida
• Elaboración de unidades didácticas
• Evaluación de proyectos y programas de formación en la empresa

.

Estrategias y técnicas
• Introducción a la lectura de la imagen. El cómic
• Introducción a la lectura de la imagen. La pyensa
• Introducción a la lectura de la imagen. La fotografia
• Introducción a la lectura de la imagen. La im~gpn
• Introducción a la lectura de la imagen. La imagen en movimiento
• Introducción a la lectura de la imagen. La imagen sonora
• La creatividad: Su contenido y actualidad
• Liderazgo. Roles del profesor en la sociedad actual
• Máquinas con lógica binaria
• Técnicas sociométrica
• Metodologia innovadora en el proceso educativo. New
• Los medios de comunicación en la enseñanza. New

• Filología
• Abaddon. Semblanza de Ernesto Sábato
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• Aproximación a la Grecia Arcaica. 3. Olimpia. II Esparta
• Aproximación a la Grecia Clásica. 1 y II
• Aproximación a la Roma Clásica. 1 y II
• Cher ami 1
• Novelistas españoles contemporáneos: Camilo José Cela
• Roma Clásica II: La religión. Dioses y cultos de la Roma

Republicana. Religión y religiosidad en la RomaImperial
• RomaClásica II. Espectáculos de masas, iuegos de sociedad. El

eiército
• Vida y obra literaria de Emilia Pardo Bazán

• Física
• La luz a través de la historia. 1. De los griegos a Newton. II El

de lasondas. III La dualidad onda corpúsculo. vweo pru¡nuúo
• Osmometria de presión de vapor
• Práctica de automática: Motor de corriente continua y control de

• nivel
• Simulación del comportamiento de un gas ideal mediante

ordenador

• Geografla e Historia
• Análisis de la ciudad: Espacio obietivo y espacio percibido
• Análisis de la ciudad: Un espacio heredado
• Centros históricos
• Clima y vegetación Video premiado
• Desarrollo urbano de las áreas metropolitanas
• Desarrollo urbano del área metropolitana madrileña
• Distribución espacial y crecimiento de la población mundial
• El comercio en la Europa medieval
• El lavatorio de los pies en Tintoreto
• El mapa VICICO premiado
• El modelado Kárstico Video premiado
• El retablo de lsenheim
• Espacios de ocio y turismo
• Espacios industriales
• España en Marruecos. El fracaso de un sueño colonial
• Exilios 1. Refugiados españoles en el mediodía de Francia
• Exilios II. Refugiados españoles en el mediodía de Francia: Éxodo

,

acogida y campos
• La agricultura en láplenitud de la Edad Media
• La dinámica atmosférica. Interpretación de los mapas del tiempo
• Las rocas y el relieve Video premiado
• Los relieves estructurales
• Monasterio del Escorial
• Monasterio del Escorial: Banco de imagen
• Prehistoria en la isla de Mallorca
• Teledetección y medio ambiente
• Un mundo desigual
• El mar: Un espacio disputado New
• Europa: La naturaleza y el hombre New
• La reunificación alemana New

• Ingeniería
• Análisis del diseño de un coniunto mecánico
• Análisis térmico en pollmeros 1 (DSC

)

• Análisis térmico en polímeros II <TGA

)

• Conformación de cadenas macromoleculares Video oreiniado
• Diseño asistido. Campos de aplicación 1 y II
• El ordenador en las aulas
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• Los plásticos y la gestión de sus residuos. Parte 1. Los lásticos
• Los plásticos y la gestión de sus residuos. Parte II. La gestión de

¡ los residuos plásticos
• Nociones de álgebra básica 1

• Matemáticas
• Arabescos y Geometría vweo premiado

• Cálculo diferencial
• Matemáticas básicas: Estadística
• Matemáticas básicas: Geometría analítica
• Matemáticas básicas: Números enteros
• Matemáticas básicas: Sistemas de numeración

• Ciencias Políticasy Sociología
• La Sociología. Una introducción a la sociología 1
• La explicación sociológica. Una introducción a la sociolog~4i

• Psicología
• Aigunos temas perceptivos a debate
• Condicionamiento clásico de respuestas fisiológicas
• Condicionamiento operante y respuesta emocional
• La conducta maternal en la rataUna aproximación psicobiológjpa

Vjdeo premiado
• Conducta operante 1
• El diagnóstico neuropsicológico de Luria.Christensen
• Emilio Mira y López, un psicólogo español entre dos mundos
• Francisco Giner de los Ríos y la Institución Libre de Enseñanza en

la psicología española Video pren,iado
• Guillermo Wundt, padre de la Psicología Científica
• J.B. Watson: Fundador del Conductismo
• Luis Simarro y los origenes de la psicología científica española
• Mariano Vela. De la psicología experimental e las aplicaciones

profesionales
• Percepción del obieto. Influencia del estimulo en la estructura

percibida
• Prácticas de evaluación psicológica. Test de habilidades

psicoíingúísticas de Illinois (ITPA

)

• Prácticas de evaluación psicológica. Escalas McCarthy de
aptitudes y psicomotricidad para niños (MSCA

)

• • Prácticas de evaluación psicológica. Escala de Wechsler para
niños-revisada <WISC-R

)

• Procesos psicológicos básicos. Atención y limitaciones de la
actuación humana \ídeo premiado

• Procesos psicológicos básicos. Evaluación de la actuación humana
con la teoría de la detección de señales

• Procesos psicológicos básicos. La expresión de la emociones
• Procesos psicológicos básicos.Los motivos humanos
• Procesos psicológicos básicos. Percepción visual. Fenómenos

ilusorios Video premiado
• Procesos psicológicos básicos. Sistemas de memoria: Memoria

implícita y memoria explícita viCIen prr.miado
• Programas de reforzamiento
• Psicología del tacto 1. Representación háptica de patrones

realzados y obietos Vídeo premiado

• Psicología del tacto II. Percepción háptica en ciegos con~énitosy
tardíos vuleo premiado

• Psicología del tacto III. Representación intersensorial e integración
de la información visual y háptica

• Tiempo de reacción

• Química
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• Alimentación, nutrición y salud 1. Dieta saludable, dieta
mediterránea

• Alimentación, nutrición y salud IlDieta en la edad escolar
• Buscando los componentes de la materia viva
• Concepto de ácido y base
• Concepto de temperatura
• Cristales líquidos Vide’ premiado
• Cromatografía de exclusión por tamaños Vito premi3do
• Descubriendo lo invisible
• El amoniaco
• El laboratorio de ciencias naturales
• El potencial Químico
• Identificación de plásticos
• Introducción a la química experimental. 1. El laboratorio de

oulknica.lnstalaciones y material. II. Producto~y sustancias
químicas

• Introducción a la Química experimental. III. Técnicas básicas de
laboratorio

• Introducción a la Química experimental IV. Identificación de
compuestos orgánicos

• Investigando la célula
• Observando los seres vivos: los animales vito píe¡i~Lxíc
• Operaciones de ingeniería química: La destilación
• Operaciones y elementos de simetría molecular
• Síntesis orgánica: Obtención de orto y para-nitrofenol
• Técnicas de caracterización de polímeros. Viscosimetría capilar
• El enlace Químico: Teoría del campo de cristal 14éw
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5.1. GABRIEL CAMPO (último director
de Radio 5, R.N. E.)



ENTREVISTA A GABRIEL CAMPO, DIRECTOR DE RADIO 5 (RNE)

9/02/94

PREGUNTA: Sobre la historia de Radio 5.

RESPUESTA: Radio 5 es una cadena de emisoras que llega a RNE
por aluvión de una historia anterior. Esto anteriormente se
llamaba Radio Cadena Española. RCE se crea a la vez de la fusión
de 3 cadenas de radio, de 3 cadenas que eran de pura
propaganda en la época del general Franco, como es la CES
(Cadena española de los sindicatos, o algo así), la Cadena Azul de
Radiodifusión (CAR), y la Red de Emisoras del Movimiento (REM).

Se plantea un problema con todo esto, un problema paralelo al
que tuvieron los periódicos cuando aflora la democracia y se
quisieron quitar los medios de comunicación propiedad del estado.
Es entonces cuando se crea Radio Cadena, y verdaderamente se
crea yo creo para proteger a los trabajadores, a la gran cantidad
de trabajadores que habla en las emisoras y no ponerlos en la
calle, más que como un instrumento del estado de comunicación.
Y se crea además sin un apoyo declarado y explícito por parte de
RNE. Y luego se ve la conveniencia de insertaría en Radio Nacional
con la configuración de Radio 5.

La supervivencia de esta cadena de radio ha sido muy difícil y
casi milagrosa, ya que ha tenido un relativo éxito en la audiencia,
estaba y está arraigada en la audiencia en la medida que lo está.
Yo calculo que tenemos alrededor de 1 millón o millón y pico de
oyentes. Sin nada de publicidad de ningún tipo, ni apoyo
institucional. Si tenemos en cuenta que Antena 3 Radio tiene
ahora mismo 1.300.000 oyentes y no para de hacer spots
publicitarios con una operación de marketing muy importante,
vemos que el devenir de los profesionales, la actuación de Radio 5
y la implantación social es muy importante.

En cuando a la diferencia de contenidos, en la etapa que yo he
estado... En el 91 era una radio más de divertimento, un tanto
carente de contenidos, por llamarlo de esa manera. Había
programas concursos, programas de gastronomía, de viajes, de...
No se prestaba mucha atención a la vida ciudadana, pero también
tenía éxito, pues cuando yo llegué habla 700.000 personas que
seguían esta radio. A lo mejor hay un bloque de audiencia que no
está muy interesado y prefiere que le diviertan.

Respetando la columna vertebral de la programación, las
figuras o estrellas que había aquí y que no convenía que
desaparecieran, fuimos dando un vuelco en los contenidos. Pero
fu difícil establecer las diferencias. La verdad, a mi nadie me ha
indicado donde estaba el limite y donde no. Y yo hice de mi capa
el sayo que he querido. Y con el riesgo de habernos aproximado
muchas veces a una radio modelo Radio 1 y, a lo mejor, sin



querer, le hemos estado haciendo una competencia radiofónica a
una emisora de nuestra propia casa. No si esto ha sido un error o
no, lo que si es evidente es que hemos tenido éxito en cuanto a la
respuesta de la audiencia y habría que preguntar a los
responsable de Radio 1 si ellos han tenido o tienen esta
percepción. En todo caso, mi interés personales acumular oyentes
de donde vinieran.

PREGUNTA: Perfil de audiencia.

RESPUESTA: Yo creo que se ha rebajado la edad. Se ha
incorporado gente más joven. Cuando hablo de más joven me
refiero a gente de 30 años para arriba. Nosotros no tenemos
programas verdadera y estrictamente juveniles, que sean así.
Aunque la radio... eso es difícil de delimitar. Toda la radio la oye
todo el mundo. Tu puedes poner una radio para jóvenes, para 17
años y te encuentras con oyentes de 50 y 60 años. Nosotros no
tenemos una programación dedicada, pensada para un público
muy juvenil, pero yo creo que sí, que a partir de los 30/35 y los
35/45 años, es ahora donde está el mayor número de gente nos
oye.

PREGUNTA: Coste de mantenimiento.

RESPUESTA: No se puede delimitar en cuanto a la responsabilidad
del director de Radio 5, ni de ninguna, porque muchos servicios
son comunes de la casa (de RNE), como la contabilidad,
administración, los servicios informativos... En cuanto a lo que
depende de la gestión de Radio 5, puedo decir que en el año 1991
trabajaban en Radio 5, en los servicios centrales 128 personas. Y
en la actualidad, estamos en 69 personas, 59 personas menos. Y
en cuanto a los costes de producción, que son unos costes
baratísimos, a los contratos con gente de la calle, a los pluses de
personal fijo y a los propios de producción (taxis, dietas...) éstos
han pasado de 370 millones aproximadamente en 1991, a 200
millones en 1993. Se ha reducido sensiblemente el coste.

Si a esto le añadimos las 39 personas que han sido baja,
aproximadamente hemos reducido globalmente 500 millones de
pesetas en 2 años. Ese es el trabajo que se ha hecho.

PREGUNTA: La audiencia

RESPUESTAS: La audiencia... Pues cuando yo llegue los últimos
datos del EGM eran 759.000 oyentes. Ahora hay estudios que nos
atribuyen 1.120.000 oyentes. Anteriormente (hace unos meses),
Radio 5 entra en un período de decadencia, ya que en el verano
afloran noticias negativas, de que se va a cerrar, de que va a
cambiar su estructura y tal y cual. No dejamos de entrar en un
período de decadencia ante el final inmediato que se anuncia, a
pesar del esfuerzo de la gente que está aquí haciendo la radio. Es



inevitable el bombardeo continuo de noticias negativas de la
radio. Si no teníamos siquiera publicidad, cuando menos no
queríamos tener noticias negativas. Esto influye negativamente.

Había otros estudios anteriores que nos habían dado hasta
1.400.000 oyentes. Yo creo que la gestión es clara y que trabajo
de la gente que ha estado aquí ha sido claro y brillante.

PREGUNTA: Programación infantil.

RESPUESTA: No he pensado por miedo. No sé los oyentes que
pueda tener Onda Mini. Pero si coges una radio como yo cogí en
el 91, una radio ya en precario, con una razón de ser como tal
relativamente dudosa, una radio convencional con algo de
publicidad pero no mucha, con una audiencia que se caía, yo opté
por lo fácil. Opté por conseguir la mejor implantación social de
Radio 5. En un programa infantil, el público infantil no oye la
radio. Tienes que hacer un programa muy bueno, acostumbrar a
los niños a oír la radio a una hora determinada,.., los críos oyen la
radio que hay puesta en casa.

El público infantil cada vez es menos infantil. Cualquier crío de
8 6 9 años se tira como un loco a los videoclips de música
moderna y a oír 40 principales, y sabe bien quien es Sting y
todos. Y se envician más fácilmente con la musica.

Eso está bien dentro de la teoría. No olvidemos que los medios
de comunicación, en tanto en cuanto son un artículo de consumo
y un negocio, se han desnaturalizado de la concepción inicial,
aquella cosa que decía que la radio o un periódico tenía que
informar y entretener. La radio TIENE QUE FUNCIONAR. Yo
asumo la parte de culpabilidad que tenga. En Onda Madrid yo sí
tenía un programa infantil, los sábados por la mañana y tenía
éxito, moderado éxito dentro de la onda media de ámbito muy
local. Pero quizás no me he atrevido a hacer experimentos y he
optado por la mejor forma que había de defender Radio 5, que es
presentar una cadena de radio, en muchos casos ignorada, no
considerado ni dentro de la casa ni fuera de ella, pero sí por los
oyentes.

Podríamos haber hecho una programación específicamente
infantil, de medicina, de consumo,... programas de servicio
público en el sentido estricto e intelectual de la palabra, ya que
servicio público es todo. Hubiéramos hecho sin duda un buen
servicio y hubiéramos tenido poco público.

Hubo un momento el año pasado en el que yo pensaba, a los 6
meses de yo entrar, que la siguiente idea era preocuparme por un
hecho que estaba en los periódicos, de actualidad y que empieza
a preocupar activamente a la ciudadanía. El medio ambiente.
Programas de medio ambiente, protección de la naturaleza,



ecología y tal. Pero, siempre he tenido falta de decísíon... no
tanto de apoyo. Lo que pasa es que siempre hemos estado en
esta radio con la espada de Damocles. Es muy difícil en una radio
pensando y dirigiendo, en la que falta apoyo institucional, apoyo
personal, que cada que aparece una información o rumor
referente a Radio 5 es negativo y tal. Eso te impide o te bloquea
hacer experimentos. Hay que hacer experimentos con gaseosa.
Quizás eso ha sido un fallo. Eso no quiere decir que, por ejemplo,
el programa de Manolo Ferreras y el de Mabi Aldona, se impulsa y
se tratan, con buena respuesta de los oyentes, el tema de la
ecología. No hemos tenido quizás el coraje y la decisión, por las
circunstancias que he explicado antes, de poner un programa
exclusivamente ecológico.

En todo caso, yo personalmente tampoco he encontrado a la
persona capaz de hacer un programa ecológico, de medicina... Y
no he encontrado al doctor Beltrán en RNE. Y no sé que tal
médico será el doctor Beltrán, pero desde luego como hombre de
comunicación, lo que vende lo vende muy bien.

Y gente de esa clase es difícil, como Martínez de la Fuente, de
estos no se conocen todos los días. O como el señor Toarias. Esos
son privilegiados que hacen temas aparentemente áridos, lo
hacen entretenidos y con gancho. Si hubiera tenido algún
proyecto de programa ecológico, que nadie me ha puesto aquí
sobre la meso, y menos una maqueta de programa, .~. Es muy
difícil encontrar gente así.

PREGUNTA:

RESPUESTA: Eso queda más para la teoría y la investigación y las
discusiones sesudas de café. Luego se ven las cosas muy
distintas, desde el ámbito de la facultad donde se realizan las
investigaciones. Hoy se ponen las cabezas en cosas excelentes y
utópicas, y no hay que abandonar la utopía y esas cosas, pero
hay que pelear esas cosas para que al final triunfen. Pero luego se
ven las cosas muy distintas cuando tienen la respuesta de ejercer
y de que una cadena de radio se te venga abajo. Quiero decir con
esto que, seguramente, sería muy interesante en la radio
trabajaran investigadores, profesores de la facultad, y en la
facultad trabajaran más profesionales de la radio. Es decir, es que
yo conozco profesores de la facultad que no ha pisado una
redacción. Hacer su trabajo lo hacen bien, sus investigaciones,
pero no tienen la visión, el paso de la realidad con sus
dificultades, sobre todo en el mundo en que nos desenvolvemos
ahora. Presiones económicas o las que uno mismo se impone. Yo
no puedo permitirme el lujo de coger una cadena con 700.000
oyentes y que cuando hayan pasado 2 años tenga 300.000. Esto
ha pasado en otros momentos de la historia de esta misma
cadena, y claro, eso es lamentable.



PREGUNTA: La publicidad.

RESPUESTAS: El departamento de publicidad dependía del
departamento comercial del ente público de RTVE. Las oficinas
estaban en la calle Joaquín Costa, y ahí veo yo dos problemas
fundamentales:

1.- La publicidad en la radio hay que venderla, tiene que estar
muy pegada a los órganos directivos y a la cocina de la radio. No
puede estar un señor intentando verde publicidad a 20 km. de
distancia.
2.- Para vender publicidad en la radio hay que ser agresivo. En TV
también hay que ser agresivo, y más ahora, que hay más
cadenas. La radio es dificilísima. Hay una competencia
tradicionalmente tremenda, porque hay muchas emisoras de
radio comerciales. Cada vez hay más locales, provinciales y las
grandes cadenas. Luego eso hay que venderlo día a día y con una
agresividad que aquí no hemos tenido.

Por otro lado, además nosotros creemos que la configuración
propia del ente público impide ser buenos comerciales. iVE ha
vendido todo y ha tenido grandes éxitos publicitarios, porque no
había otra. Cuando afloran otras televisiones, y se meten en la
competencia, el reparto publicitario no es igual. Pero en el caso de
la radio se ha visto claramente que no, y en otros aspectos. Por
ejemplo, TVE tenía y tiene en su poder la primera revista de lv
en España. Se llamaba Teleradio, revista informativa. Esa revista
prácticamente desapareció del mercado y hay varias que viven de
la televisión, de la programación de la televisión y que ganan
dinero de eso. Tp, Teleprograma...

Los que hemos tenido todos los medios para hablar de nuestro
producto, no hemos sabido venderlo. También se choca con que
hay una tradición, una mala tradición comercial dentro del ente
público, de no saber explotar bien sus recursos. Y en el caso de la
radio, vemos que en las radios estrictamente comerciales se
hacen cosas que nosotros, por ser radio pública, no podemos
hacer. Cosas como adaptar contenidos de los programas,
programas específicos para potenciar un producto y tal. Incluso
los propios locutores que cobran, además de su sueldo, cobran
por las menciones publicitarias, eso los profesionales de Radio
Nacional no pueden hacerlo, es más se niegan a hacerlo ya que
tienen cláusula de conciencia. Nunca hemos intentado acomodar
la programación a un contrato de publicidad. Yo creo que toda esa
serie de circunstancias han influido y han sido la causa de que, a
pesar de tener un millón de oyentes o los que tengamos, pues no
hayamos tenido más. La COPE tenía hace dos años 1.500.000 e
ingresaba 12.000 millones de pesetas en publicidad. Nosotros con
una audiencia un poco inferior, no hemos sido capaces ni de
mantener la proporcionalidad, porque no hemos estado en la
guerra, en la competencia por la publicidad. Radio 5 era una



emisora comercial tolerada, pero no esencialmente comercial.
Aquí hemos tenido a Joaquín Prat, producto de fácil venta en los
últimos años en España, por sus características personales, por su
cercanía a la gente, mayor sobre todo... Pues aquí no hemos
hecho negocio con él. Y el departamento responsable, aunque la
responsabilidad es de todos, el de publicidad de RIVE... (se corta
la cinta).

PREGUNTA: Promoción de Radio 5.

RESPUESTA: Radio 5 se incorpora cuando se realiza la fusión de
Radio Cadena. Se funda Radio Cadena con RNE y entonces, con
las dos frecuencias. Coincide con la aparición de las televisiones
privadas. Esto ocurre que eso son los orígenes de la crisis
económica. Hasta entonces Radio Nacional y Radio Cadena habían
vivido de una manera holgada y boyante con los ingresos, sin un
dinero público desde 1982 hasta este año, el ente público RiVE
no ha recibido ni un duro de dinero público. Entonces, estas dos
cadenas de radio, RNE y RC vivían por bien de los presupuestos
publicitarios de TVE. Bien es cierto que entonces, a pesar de todo,
no hubo campañas ni promociones sistemáticas para dar a
conocer a la gente Radio Cadena. Radio Cadena y Radio 5 hemos
ido pescando a los oyentes con anzuelo, uno a uno. Un oyente
que nos oía en el dial se quedaba. No los hemos pescado por otro
lado.

En la fusión, y a raíz de la fusión, al principio de la crisis, las
condiciones económicas eran más precarias. Entonces, siempre
hemos estado con la soga del dinero al cuello. Lo último para lo
que había dinero era para la promoción de la cadena. Siempre me
decían todos los años que íbamos a hacer unos spots y tal, y
siempre esos proyectos se frustraban por temas de dinero, ya
que había que invertirlos en Radio 1, que era el buque insignia de
esta casa. Y ha habido momentos muy críticos, y había que
empujar y por eso no ha habido dinero. Yo creo que la crisis
económica y la falta de consideración, eso es inherente, había que
optar y la dirección optó por la de Rl con buen sentido y buen
criterio.

PREGUNTA: Financiación.

RESPUESTA: En los últimos diez años hemos estado viviendo del
presupuesto publicitario de TVE. Cuando esto ya no se puede
sostener, debido a la disminución de los ingresos por la
competencia con otras cadenas de televisión, y también a la
disminución de la tarta publicitaria, la primera inyección
económica que se recibe del gobierno es a través de un contrato
programa que, todavía no tiene ni 8 meses de vigencia. El mejor
modo de financiar no se puede elegir. El contrato programa no es
bueno, eso es un invento económico y tal para buscar la forma de
aportar dinero. Hay dos modelos tradicionales, la radio pública de



titularidad del estado, debe pagarla el estado y estar incluida en
los presupuestos generales del estado. Otra opción es el canon.
Yo dudo que haya gente que pague canon por la radio. Por la
televisión puede ser, no lo sé, seguramente sí. Pero por la radio
sería difícil. Es una opción impensable en nuestro ordenamiento
constitucional.

¿Qué pasa con todo? Subvención del estado. RNE va a vivir del
estado, de su presupuesto y el estado, el gobierno, dice sí pero
dice que tenemos una plantilla grande y somos radio costosa. Y
ahí es donde está el meollo. Pasarán varios años hasta que se
acomode los ingresos del estado, la subvención del estado y que
el estado pague toda la producción de la radio pública. Para eso,
la radio pública debe hacer el esfuerzo de situarse en su justa
medida, en su justa dimensión, recursos humanos, recursos
técnicos, distribución, implantación y todo eso. Eso pasará un
tiempo de adaptación. El exceso de plantilla... si somos 3.000
personas, no conozco exactamente la plantilla de la Ser, pero esto
seguro que son menos, unas 500 o así. Y más en un momento de
crisis nacional, europea y tal. Desviar fondos para una radio muy
cara, es un precio superior a los resultados finales. Esto va a ser
problemático, pero será la solución final.

PREGUNTA: Objetivos de Radio 5.

RESPUESTAS: Radio 5 se va a convertir ahora en una radio
exclusivamente informativa. Hay en España una experiencia en
Cataluña Información, que es calcada de una emisora francesa,
de la radio nacional de Francia que es France Info. Aquí, según
mis noticias, se va a convertir Radio 5 en una radio informativa
bajo la fórmula de France Info, no exactamente. Parte sí, pero
otra no, sino de otras fórmulas. Todo esto está en un proyecto
que yo no conozco muy bien. Yo quiero que esto funcione lo
mejor posible. La verdad es que en España una radio de
referencia informativa, 24 horas al día de información es
necesario. Y si RNE la pone en marcha en Radio 5 y con éxito, eso
si será un gran proyecto de servicio público que no molestará a
las radios convencionales privadas ni a Radio 1. Tenemos el éxito
mayor lo tenemos en la CNN, que es una fórmula con unos
resultados y un éxito indiscutible.

No va a ser los 7 días, ni las 24 horas por ahora. Empezarán
poco a poco hasta que se convierta en una radio informativa total.
Esa radio es un hueco que hay vacío en el panorama de la
radiodifusión en España. Y RNE es la emisora más apropiada para
rellenar ese hueco y hay que tener un poco de paciencia para que
el éxito corone el proyecto.



5.2. DIEGO CARCEDO (director de
RUN.E., impulsor de Radio 5-TODO

NOTICIAS).



ENTREVISTAA DIEGO CARCEDO.25/04/94

PREGUNTA: ¿Qué cargo ostenta Diego Carcedo?

RESPUESTA: Director de RNE. Administrador único de la sociedad
RNE, S.A. Competencias todas. Toda la gestión y toda la dirección
de la empresa tanto del ámbito gerencial administrativo, como en el
ámbito de la programación, que quizás sea el que yo mejor conozco.
Realmente las competencias son globales, siguiendo siempre los
dictámenes del Consejo de Administración y del Director General. La
práctica en la gestión, pues tengo unas competencias en el ámbito
de gestión personal, administración, financiero y, por supuesto, en
el ámbito de la programación

PREGUNTA: ¿Con qué colaboradores más directos cuenta?

RESPUESTAS: RNE tiene, en estos momentos, 2.500 trabajadores
fijos y alrededor de 200 más contratados. Y para la gestión cuento
con un equipo muy eficaz, con mucha experiencia en la gestión que
creo, sin lugar a dudas, que hace que RNE en estos momentos sea
gestionada como una empresa de las más modernas en sus
planteamientos de gestión. Para ello cuento con un staff directivo al
máximo nivel e integrado por un director de programas, un director
de informativos, un director de la red de emisoras territoriales y
locales, un director económico o financiero, un director de personal
y un director técnico. Este es el staff, todos ellos son personas muy
competentes, cada una en su ámbito, y después hay un
organigrama que desarrolla estas áreas principalmente.

PREGUNTA: ¿Cómo se plantea desde la Radio Pública el concepto de
Servicio Público?

RESPUESTA: Justamente como define la idea de servicio, público,
aunque es una expresión que ya resulta un poco tópica. A veces uno
oye hablar de servic¡o público y parece que está oyendo hablar de
un taxi por ejemplo ¿no? Nosotros entendemos que partimos de un
principio. RNE es una empresa de toda la sociedad española.
Nuestros accionistas son los españoles, representados por el estado
y por un consejo de administración elegido por el parlamento. Pero
los accionistas son los españoles, todos los españoles.
Paralelamente, también entendemos que todos los españoles son
nuestros clientes, son consumidores de nuestra programación. Y ahí
entendemos que tenemos una doble dependencia de todo ciudadano
español, tanto como accionista, que es copropietario en cierta
medida de la empresa. Y pensado en ellos es como establecemos la
programación y como intentamos gestionar la empresa, partiendo
del hecho de que ahora mismo RNE está en un momento de
transición hacia unas nuevas estructuras administrativas y de
gestión que están implantándose paulatinamente, conforma a las
nuevas fórmulas que estamos aplicando de gestión. Pero en la
programación, que es quizás lo que más llega, lo que afecta



directamente al oyente, todo afecta, pero especialmente la
programación.

Nosotros partimos de tener muy en cuenta qué ofrece la radio
española en general, que es lo que los oyentes demandan de la
radio y qué es aquello que, siendo demandado por los oyentes, no
ofrece la radio en general. Y ahí nosotros, aparte de ofrecer una
programación de radio capaz de interesar a todos los españoles, es
el caso que se busca con Radio 1, una radio generalista,
convencional que pueda interesar a toda persona, orientada siempre
desde ese objetivo de cumplir un servicio público. También luego la
completamos con unas ofertas complementarias que intentan sobre
todo llenar hueco que aparece ahora mismo dentro del panorama
general de la radio y que no tiene perspectivas inmediatas de ser
cubiertas por la radio comercial, porque no ofrecen perspectivas
comerciales, perspectivas de ganar dinero.

Nosotros somos conscientes de que, ante todo, la radio es un
medio de comunicación, es un medio de entretenimiento muy
importante, sobre todo en su faceta musical, pero sobre todo en un
medio de comunicación y entendemos que fa información es
fundamental y además que una radio pública puede brindar una
oferta informativa muy diferente a las que existen en las radios
comerciales, que son ofertas siempre supeditadas a intereses
comerciales de esas emisoras, y que a la vez esta oferta sea
complementaria a todas las demás, diferente y complementaria.

Nosotros no tenemos nada que criticar a la información que en
líneas generales se hace en la radio privada, una oferta informativa
muy militante políticamente. En muchos casos, partiendo de una
permanente intromisión de la opinión en el ámbito de la información,
con una toma de partido por parte de los comunicadores habituales.

Nosotros no aceptamos eso, partimos del hecho de que los
oyentes son gente inteligente, capaz de tener sus propias opiniones.
Nosotros no intentamos imponerles ni colarles ningún tipo de
opinión, sino lo que pretendemos; y en esto extremamos nuestro
esfuerzo y esto es lo que nos diferencia de los demás, es ofrecer la
información pura y rigurosa con todos los ingredientes que deben
acompañar la descripción de una noticia, o la narración de una
noticia, todos los ingredientes necesarios y todo eso contado sin
apasionamientos, sin aditivos, sin intentar inclinar la balanza en
ninguna dirección y sin intentar por nuestra parte sacar de esa
noticia conclusiones ni deducciones ni muchísimo menos opiniones.

PREGUNTA: La competencia con las radios privadas ¿será difícil?
España es el 20 país europeo con emisoras privadas. Eso influye en
algo en la elección de la programación de la oferta informativa.

RESPUESTA: Sí. En primer lugar yo quiero destacar que la radio
privada tiene un gran nivel, que hay muchas, que hay una oferta



muy variada y abundante, tanto con cadena de radio de ámbito
nacional como la de ámbito autonómico, provincial o local, que hay
muchísimas, hay una competencia importante en la especialización,
porque hay varias emisoras compitiendo como radios
convencionales, pero después hay otras muchas, muchísimas
especializadas sobre todo en el campo de la música y, bueno,
competir dentro de este mundo de gran calidad en la oferta pues
realmente es difícil.

Nosotros lo hacemos con nuestras armas, que son las armas de
la calidad, del rigor informativo, pero con dificultades. Hay que
reconocer que la radio comercial tiene muchos medios, dispone de
muchas posibilidades de acceder a comunicadores que buscan la
audiencia por la audiencia y que consigue, de buenos
comunicadores. Nosotros tenemos que estar funcionando con otros
planteamientos, de rigor, unos planteamientos en los cuales
tenemos que evitar a veces concesiones a la audiencia fácil y sin
olvidarnos,.., bueno, bastaría ver los pliegos españoles, el esfuerzo
económico que estas empresas hacen y que para nosotros en
inimaginable, esa batalla de propaganda. Esos líderes que aparecen
a veces con sus programas con número de oyentes millonarios a los
cuales nosotros a veces superamos y a los cuales nos aproximamos
muchísimo, pero claro nosotros no podemos competir con ellos. Por
ejemplo, con páginas y páginas todos los días en periódicos y
anunciando esos líderes, esos comunicadores. Si nosotros
dispusiésemos no ya del presupuesto de alguna de estas emisoras,
si dispusiésemos para la publicidad de nuestra programación, pues
el 100/o del que disponen esas emisoras, pues evidentemente
nuestra audiencia sería mucho mayor.

Aquí la oferta que hacemos es la de calidad, es una oferta de
rigor, tratamos de que nuestra radio sea una radio seria en todos
sus programas, no queremos bajo ningún concepto que se confunda
la seriedad con el aburrimiento, antes todo lo contrario. Tratamos
que sea una radio divertida, creo que lo conseguimos y en esa línea
luchamos. Ahora nosotros tenemos bien claro que tenemos que
atender a una serie de programas de carácter cultural, tipo EL OJO
CRÍTICO, tipo CLÁSICOS POPULARES, o programas de servicio
público como puede ser la misa o los programas para la tercera
edad o para los minusválidos, que son unos programas de audiencia
limitada, porque va a unos públicos muy concretos, limitado sin
programas que normalmente alejan a la audiencia masiva, pero
somos conscientes de que tenemos que ofrecerlos, aunque sea a
costa de tener menor audiencia. ¿Porqué? Bueno, porque
entendemos que eso es parte del global de la programación de un
servicio de radio pública. Porque entendemos que esos programas
masivos, de audiencia, populacheros al máximo y que, bueno, solo
buscan tener oyentes, en muchos casos a base de cultivar los
instintos más balos de la audiencia. Nosotros no estamos para eso,
no estamos para hacer que la persona se vea afectada
negativamente en sus valores, sino justamente todo lo contrario,



que tratamos con esta programación de que enriquezca de alguna
formas a nuestros oyentes.

PREGUNTA: Y hablando de financiación ¿qué ventajas e
inconvenientes tiene la radio pública española en relación con otras
europeas en cuestión de sistemas de financiación?

RESPUESTA: Ahora mismo prácticamente ninguna. Durante muchos
años, hasta hace 2 años exactamente, la radio española tenía una
peculiaridad respecto a las emisoras extranjeras de estas
características que hay en todos los países, incluso respecto a las
otras emisoras públicas que hay en España, sobre todo las 7
autonómicas que hay en 7 comunidades, que están financiadas
todas ellas con dinero público, unas veces con subvención del
estado, otras veces con el canon que pagaban los oyentes y otras
veces con una fórmula mixta entre las dos. Nosotros estábamos
financiados a través del presupuesto y los ingresos de TVE. Eso se
ha terminado y ahora mismo nosotros estamos financiados con un
contrato programa firmado con el estado, que es el que nos
subvenciona directamente el funcionamiento de RNE.

No tenemos publicidad. Hemos prescindido de publicidad, que
hasta hace un año se incluía en alguna de nuestras cadenas, ya no
existe y ahora nuestra forma de financiación es la de una radio
pública pura, puesto que se financia con dinero del estado, lo que
equivale a decir que es con dinero de todos los españoles, con sus
impuestos. ¿Esto tiene alguna ventaja? Sí, tiene alguna ventaja pues
nos proporciona esa tranquilidad de no tener que estar pendientes
de la audiencia por la audiencia, de no tener que estar haciendo
concesiones a los anunciantes, y eso nosotros lo tenemos evitado.

Paralelamente, pues tiene algunos inconvenientes. Entre el
encorsetamiento que significa el estar sujetos a unos presupuestos
aprobados por las Cortes, de diferentes partidas, el tener que
limitarnos a esos prepuestos, el no poder actuar con la agilidad y la
capacidad de gestión rápida con que pueden moverse las radios
comerciales, que se hace por conseguir mayor audiencia, y les
interesa hacer una inversión en un comunicador determinado.., pues
nosotros ahí lo tenemos más complicado y limitado que las radios
comerciales.

En este sentido, nosotros como todas las empresas públicas,
pues tenemos limitaciones muy grandes para la gestión, y esto hace
que nuestra gestión sea en este aspecto mucho más difícil.

Las radios comerciales tienen otros problemas. Yo también lo
reconozco. Nosotros estamos sujetos lógicamente a muchos más
controles, no solamente a los normales de un consejo de
administración de una empresa, sino también a los controles de la
intervención delegada de Hacienda, que está permanentemente en
nuestra sede, haciendo un seguimiento de nuestra gestión



administrativa, a los controles del Tribunal de Cuentas y, a parte,
por supuesto a todas las auditorias internas que mantiene el ente
público y RNE, la sociedad en sí.

PREGUNTA: Coméntenos algunos futuros proyectos comunes.

RESPUESTA: Hay muchos proyectos comunes. De hecho, quizás
nosotros somos la radio pública que más nos parecemos a las radios
privadas en muchos aspectos, sobre todo en Radio 1. Pero en
conjunto, pues todas las radios públicas tratan de cuidar
especialmente la información, es una norma común a todas ellas,
separar muy bien la información de la opinión. Es un distintivo de
todos ellos el intentar que sea una información desapasionada, que
sea una información sin ningún tipo de mediatización, tanto sea de
carácter comercial o político. La imparcialidad es un lema de todos
nosotros, por el cual trabajamos y nos esforzamos.

Después, también una presencia importante de programas de
carácter cultural, como los que nosotros ofrecemos, en programas
como EL OJO CRITICO, CLASICOS POPULARES, LAS COSAS COMO
SON. El atender al servicio público con programas para las minorías.
En España, realmente no hay minorías como en otros países de tipo
racial, pero si las hay de carácter cultural, 3~ edad, infancia,
juventud,.., y en ese sentido estamos en una línea muy común en
todas ellas. También prácticamente todos ellos mantienen un poco
la misma estructura que nosotros, una radio generalista,
convencional, una radio pública, la radio nacional por antonomasia,
es el caso de Radio 1. Y después algunas ofertas especializadas
como son en nuestro caso Radio 2, de música culta, Radio 3, de
música moderna pero planteado con un estricto sentido de calidad
musical, o Radio 5 Todo Noticias, dedicada íntegramente a la
información.

También tienen casi todas las radios europeas una radio
internacional, en nuestro caso es Radio Exterior de España, que es
un poco el altavoz de cada país de cara al resto del mundo.
Generalmente funciona en Onda Corta, ahora también por satélite,
que es lo que hacemos nosotros, y que es una importante oferta
radiofónica poco conocida en España, poco valorada para los
españoles que están dentro de España, pero muy aceptada,
valorada y elogiada y que presta un grandísimo servicio para los
españoles que están en el extranjero.

Yo he sido de ellos y soy un testigo excepcional. Sin olvidarnos
también que presta un Importante servicio para los extranjeros que
estudian o saben español y quieren mantener su español al día, para
los latinoamericanos que están por el mundo y hablan español, y
para todas aquellas personas que, aunque sean extranjeras, sienten
interés o curiosidad por lo que es España y lo que ocurre en España.



PREGUNTA: Y sobre las migraciones, ¿se piensa hacer algo sobre
este tema?

RESPUESTA: Ahora mismo no tenemos nada prácticamente para ese
tipo de migración creciente. En España tenemos una migración muy
grande, sobre todo de los países árabes y algunos del este de
Europa, Filipinas y, por supuesto, la emigración iberoamericana. Y la
verdad es que algunas veces nos lo hemos planteado, pensar en
algún tipo de programa. Todavía no lo hemos implantado, pero
llegará, no me cabe la menor duda.

Yo tenía alguna idea. Vamos a ver sí, en algún momento,
probablemente en la nueva fórmula de Radio 5 en fin de semana,
quizás sí algún programa dirigido a los extranjeros, en diferentes
idiomas. Y es posible durante el verano, la época de vacaciones,
pongamos en marcha un noticiario en varios idiomas, en lo de los
visitantes más habituales de España: inglés, francés y alemán.

PREGUNTA: ¿Y para el mundo infantil?

RESPUESTA: Los programas infantiles de cuando yo era niño tenían
un gran éxito en la radio y ahora mismo han caído en picado por la
competencia con la televisión, que es brutal y esto es algo que la
radio no puede olvidar. No puede ir la radio a competir con la TV en
un terreno propio de la TV. Intentar esto es mantener la idea de una
radio espectáculo, pues esto es suicida, porque realmente hoy nunca
se puede competir con la televisión y es quedarse con 4 oyentes.

Con la programación infantil ocurre un poco lo mismo. Nosotros
por nuestra experiencia, por nuestros estudios, los niños que
escuchan la radio son poquisimos, muy pocos y es muy difícil
además encontrar horarios adecuados, teniendo en cuenta los
horarios escolares, solo se encuentran horarios en las vacaciones y
realmente la experiencia demuestra que los horarios buenos para los
niños son los que están cubiertos por la TV. Y que realmente
competir con la TV es prácticamente inútil. Donde si entran los
niños, y más que los niños los adolescentes, es en la música. Es en
las radios especializadas en música moderna, que las empiezan a
escuchar a los 13 ó 14 años y ahí nosotros sí que queremos
mantener la oferta de Radio 3, de música moderna, aunque bien
seleccionada, bien presentada, de forma que se halle y se presenten
los discos con corrección y que se haga de una forma que se cultive
el interés por la música, música en este caso moderna, de las
futuras generaciones, estimulando su afición musical, pero
intentando de una manera siempre indirecta educar su oído para se
acostumbre a disfrutar, a consumir buena música exclusivamente.

PREGUNTA: Radio 3 tiene continuidad...

RESPUESTA: Pero ahí no pensamos en los niños. En el caso de Radio
3 hemos pensado en los adolescentes, gente de más de 15 años.



Realmente, para la gente joven no tenemos nada. Hay en España
una emisora dedicada exclusivamente para los niños, Onda Mini. El
otro día me hicieron una entrevista. Vi su programación. Creo que
tiene una buena implantación, sobre todo en los colegios, que es
donde se sigue. Es un proyecto interesante, pero nosotros ahí no
hemos incursionado.

PREGUNTA: ¿Qué está ocurriendo ahora con el estatuto de RTVE?

RESPUESTA: Ahora mismo el estatuto, yo creo, que necesita
reformas, es evidente. Han cambiado muchas cosas, la propia
estructura de RTVE no es la misma, ya no existe Radio Cadena
Española. Antes había 3 sociedades y ahora hay solo 2, TVE y RNE.
Y esto es lo más elemental, pero hay otros aspectos que tendrían
que ser modificados porque no en balde tiene el estatuto unos años
de funcionamiento y se han acumulado experiencias que aconsejan
unos cambios. Por otra parte, estamos asistiendo a una permanente
crítica sobre el funcionamiento de RTVE y, en muchos casos, esto
responde a parte de los interese partidarios que siempre hay en el
medio, pues esto responde muchas veces a necesidades del estatuto
que la redacción actual no contempla. De todas formas, yo creo que
el estatuto es algo que tiene que hacer la representación del pueblo
español, de la sociedad española, tiene que hacer las cortes, el
Congreso y el Senado. Creo que las dos cámaras tienen capacidad
suficiente en todos los sentidos y tienen una presencia de expertos
importantísima como para que no sea yo quien deba darles consejos
o sugerencias. Creo que son ellos los que tiene que hacerlo. Yo soy
un profesional en esta casa. Yo hago un poco lo que está
determinado que haga, ajustándome a las normas que tengo
establecidas y que me determina el estatuto. Lo que procuro es ser
fiel a unos dictámenes que marca la ley. Y yo aceptaré cualquier
estatuto que salga de la Cortes, de la representación parlamentaria
de la sociedad española. Por lo tanto, yo prefería no marcar en este
sentido ninguna insinuación.

PREGUNTA: ¿Qué cambios fundamentales intenta establecer en la
radio pública?

RESPUESTA: Hay varios y diferentes sentido. Estamos tratando de
estructurar y reorganizar la radio pública. En primer lugar
redimensionándola, en unos límites que le permitan, primero cumplir
el servicio público que tiene encomendado y segundo ajustándose a
unos presupuestos que sean plenamente asumibles por el estado y
la sociedad española. Y en esa línea estamos trabajando. Para ello,
intentando reducir la plantilla de una forma lenta pero progresiva
hasta los limites que presupuestariamente contemplamos como
normales, y atendiendo siempre a la cobertura, a la exigencia de
servicio público que tenemos que atender.

Para ello hemos dado ya bastantes pasos. Primero, la
implantación territorial. RNE tras las fusiones que tuvo, tenía una



organización de emisoras y de radios bastante anárquica y lo
primero que se ha hecho es esa implantación, cerrando 24 emisoras
de ámbito local, ciudades pequeñas de menos de 60.000 habitantes,
y a su vez abriendo otras para cumplir el objetivo de implantación
que está establecido y que señala que debe haber emisoras de RNE
en todas las capitales autonómicas, en capitales provinciales y en
ciudades de más de 60.000 habitantes. Siguiendo esta línea, hemos
abierto las emisoras de Santiago de Compostela, vamos a abrir
Mérida y provinciales en Huesca, en Pontevedra y en Segovia, con lo
cual ya la red de emisoras provinciales está completa.

Esto en cuanto a lo que respecta a las emisoras. También en
cuanto a la oferta radiofónica. Teníamos una internacional, Radio
Exterior de España, y 5 nacionales, Radio 1, Radio 2, Radio 3, Radio
4 y Radio 5. Se cerró Radio 4 en la mayor parte de España, solo se
mantiene en Cataluña respondiendo a las particularidades culturales
e idiomáticas de Cataluña, que creemos que RNE también debe
atender, y mantenemos 4 radio con carácter nacional: Radio 1, de
carácter generalista; Radio 2, dedicado a la música culta; Radio 3, a
la música moderna; y Radio 5 a la fórmula de radio informativa. En
este sentido trabajamos para que todas estas ofertas conjunten al
final una oferta global de radio que atienda todo aquello que la
sociedad española exige de una radio pública.

En este sentido, no descartamos incluso hacer algunos cambios
a otras radios, como en el caso de Radio 5 que recientemente le
hemos hecho una transformación. En esta línea trabajamos, para
que en un plazo de 4 años, poder tener ya una organización de RNE
perfectamente adaptada a las necesidades de la sociedad española,
a sus exigencias, a las posibilidades de financiación, y que todos los
servicios que preste sean de Radio Pública.

Y el otro esfuerzo que se está intentando es aprovechar las
sinergias de todos sus servicios, para que los recursos humanos con
que contamos, más los medios técnicos, más el presupuesto, pueda
en conjunto bien utilizados y bien gestionados, puedan llevar a una
oferta más completa y más rentable para la sociedad española que
hace con nosotros una importante inversión financiándola.

PREGUNTA: Convenios de colaboración con ayuntamiento.

RESPUESTA: Tenemos muchos de muy diferente tipo. Hay bastantes
para mejorar y ampliar la cobertura en algunas comarcas, en
algunas provincias, sobre todo en las radios más especializadas de
nuestra empresa, como Radio 2 y Radio 3 y tenemos convenios
interesantes y beneficiosos. Hemos compartido gastos de los
emisores, o nos proporcionan terreno, o ayudas de otro tipo.
También tenemos acuerdos con ayuntamiento y CC. AA. para que
las emisoras que ellos poseen de carácter local puedan ofrecer
durante varias horas al día en conexión la programación de alguna
de nuestras radios. En eso tenemos alrededor de 400 emisoras, casi



todas municipales. Estamos abiertos a colaborar con las sociedades
españolas, con sus instituciones, en todo aquello que pueda
redundar en beneficio de la sociedad española. Estamos abiertos a
cualquier iniciativa. Todas no las podemos atender, pero sí desde
luego a estudiarlas, a considerarlas y, siempre que sea posible, a
ponerlas en marcha.

PREGUNTA: Radio 4 Barcelona.

RESPUESTA: Todavía no existen negociaciones con la diputación de
Barcelona para que colabore en la financiación de Radio 4. Radio 4
está siendo ahora mismo financiada por el estado, debería, ser
financiada con dinero catalán, pues solo Cataluña se beneficia de
esa oferta de radio. En Cataluña RNE ofrece 5 alternativas, y por eso
pedimos financiación catalana. La diputación catalana lo entiende así
y está dispuesta a colaborar, pero todavía no se han cerrado los
acuerdos. Ya ha avanzado bastante, pero aún no hemos cerrado
nada, porque realmente la operación no es muy fácil.

PREGUNTA: Tipo de acuerdo entre RNE y la Universidad (Facultad de
Ciencias de la Información).

RESPUESTA: Tenemos muchos acuerdos con muchas universidades
españolas, sobre todo con las facultades de ciencias de la
información. Prácticamente, con casi todas las que hay en España,
ya sean públicas o privadas. Para que los estudiantes puedan
realizar prácticas de fin de carrera en nuestras emisoras. Esta casa
recibe la visita de los futuros profesionales de la comunicación para
hacer prácticas. Para nosotros es interesante, es una bocanada de
oxigeno profesional, de la calle, de gente con mucho ímpetu y
paralelamente nosotros ponemos a disposición, al ser medio público
y porque debemos hacerlos, nuestros conocimientos, nuestra
experiencia e incluso nuestros medios para que esos nuevos
profesionales o futuros profesionales de la comunicación empiecen a
practicar todo lo que han aprendido teórico en la facultad. Insisto
que tenemos con muchas. Con la Complutense tenemos mucha
relación y un mayor número estudiantes concertado. También con el
Ceu, con el CEES, la Pontificia de Salamanca, etc. Al mismo tiempo,
con la Complutense tenemos también un acuerdo para ofrecer un
master de radio a postgraduados. Esto viene celebrándose desde
hace 5 o 6 años con éxito, y ha salido gente buena de estos master.
Tener ese título de master de radio que imparte RNE junto con la
Universidad Complutense es una garantía de profesionalidad. El
acuerdo con la facultad implica la organización del master y, al
mismo tiempo, el que los estudiantes del master realicen las
prácticas necesarias en nuestras emisoras.

PREGUNTA: Spot de TV de Radio 1. publicidad de la radio.

RESPUESTA: Nosotros tenemos un presupuesto muy restringido
para hacer publicidad, muy pequeño. Esto nos impide estar en una



presencia en los medios de comunicación escrito igual a las de las
radios comerciales, que es de miles de millones al año en lo que se
valora esa inversión publicitaria. Nosotros no podemos ni muchísimo
menos llegar a esas cifras. Nuestras rigideces presupuestarias son
muy grandes, ya que los aprueban las Cortes y que sean rígidos y
no podemos saltarnos de lo que se nos ha marcado para cada
capítulo presupuestario. Dentro de esos presupuestos, si estamos
diseñando algunas pequeñas campañas de publicidad, a veces en
TV, a veces en prensa, o en ambos. Ahora queremos dar un salto
cualitativo con las campañas de TV con las propias promociones
internas que hagamos dentro de RNE. Hemos trabajado en los
últimos tiempos en la mejora de la comunicación externa, con un
equipo de expertos en ese tipo de campañas y promociones, para
promover la escucha de nuestra programacton. Y queremos
sintonizarlo mejor con lo que salga en televisión. Este año ya el
presupuesto está casi gastado en la campaña de Radio 5, tanto en
lv como en prensa. Ahora, antes de verano, queremos una
campaña de Radio 1, sobre las mañanas. Tenemos que ir a cosas
muy selectivas. El prime-time de la radio es la mañana, a diferencia
de la televisión, aunque la noche también es buena. Pero es la
mañana cuando tenemos que intentar llegar a más oyentes.
También queremos hacer algo sobre los informativos, pero como
estamos con la campaña de Radio 5, no queremos mezclar. Y para
otoño cuando se reanude la temporada preparar una campaña sobre
la programación global de Radio 1 en su conjunto, que es muy
buena ahora mismo, que está funcionando con pleno éxito. Pero
insisto, lo hacemos muy comedidamente porque los presupuestos
son pequeños. Nosotros disponemos de un total de 85.000.000 de
pesetas nada más. No estoy muy seguro.

PREGUNTA: Radio 1.

RESPUESTA: Radio 1 es una radio generalista, convencional, que
intenta llegar al mayor número de oyentes, intenta ser líder en su
género. Lo tenemos más difícil porque no buscamos audiencia a
cualquier precio y naturalmente renunciamos de antemano a una
gama enorme de programas que no encaja en la línea de servicio
público de RNE. Aún así, aspiramos a ser líderes, a una radio que
interese a todo el mundo. No buscamos una radio especializada ni
para minorías. Para eso contamos con otras radios más
especializadas y más concretas. Vamos a una radio de carácter muy
general, que pueda interesar al mayor número posible de personas,
sin olvidar que somos una radio pública. Esto nos obliga a tener una
importante inclinación a la cultura, y a la difusión cultural, especial
cuidado en el trato del idioma y también a ciertos programas de
servicio público puro, como los de carácter religioso, como la santa
misa, o como puedan ser los de la tercera edad, que tenemos en
algunas franjas de la madrugada, o como pueden ser algunas
iniciativas dentro de la información, como el estado del tráfico, etc..
A veces no es la que ofrece mayor interés para conseguir audiencia,
pero tenemos que cuidarla.



Partiendo de eso, somos conscientes de que la radio
espectáculo ha perdido interés como consecuencia de la TV.
Creemos que ahí hay muy poco campo que se ofrece. Intentamos
ofrecer algún programa creativo. Por ejemplo, los fines de semana
por las noches tenemos un programa de terror, muy creativo, muy
escenificado, pero son programas testimoniales de que queremos
estar en todo, pero no es lo fundamental de nuestra programacion.

La programación tiene que estar gravitando fundamentalmente
sobre la actualidad, todo lo que se haga en torno a la actualidad
tiene de por sí un interés añadido importante. Creemos que hay que
tener una programación articulada por los informativos, ya que la
información es el primer objetivo de una radio pública, información
independiente, imparcial, neutral, y esto vertebra nuestra
programación, complementada con algunos magazines de actualidad
en los cuales esa información se amplía y se desarrolla. Por
información se entiende la deportiva, taurina, general,... todo lo que
es información. Y después una programación de carácter cultural o
de servicio público. Una programación de servicio público que es por
ejemplo el programa CLUB DE LA VIDA, de las mañanas de los fines
de semana, la misa, las transmisiones que se hacen cuando
tenemos un debate del estado de la nación y cosas por el estilo. Y
una porción de entretenimiento que nosotros pretendemos que
también gravite mucho sobre la actualidad y que se circunscriba a la
madrugada, desde las 24.30 de la noche, con PARADA A LA 1, y asi.
En el fin de semana tenemos esa programación de entretenimiento
más desarrollada.

PREGUNTA: Participación de la audiencia.

RESPUESTA: En lo que se refiere a la programación informativa, los
protagonistas tratamos que sean los protagonistas de la noticia sean
los que la amplíen, la desarrollen y le pongan el contrapunto a la
actualidad, nosotros tratamos de intensificar la participación del
oyente. Creemos que ayuda mucho a amenizar la programación,
sino también a que se desarrolle de forma más adecuada al interés
de la audiencia.

Esto hay que hacerlo con cierta medida, ya que los oyentes que
participan en los programas suelen ser los mismos, suelen repetirse
muchísimo y nosotros tenemos que intentar diversificar y llevar la
programación en función del interés de los que llaman y los que no
lo hacen. Tenemos que contar mucho con la participación de los
oyentes, y no nos ca,nsamos de pedir a los oyentes que nos diga,
que nos llame y que proteste. A mí me llegan cartas de sugerencias,
y procuro siempre si son cosas sensatas, tenerlas en cuenta. Ahora
recibo cartas de Radio 5 y, en general, son todas a favor. Otros se
quejan por programas desaparecidos. Pero llegan muchas
sugerencias para nuevas cosas. Esta mañana ya he transmitido a los
responsables de Radio 5 alguna de estas sugerencias, como la



conveniencia de que se repita continuamente la hora, por ejemplo, o
que se den más las frecuencias. Y lo que haremos es que en las
desconexiones se den más las frecuencias. Y eso son sugerencias de
los propios oyentes. Y las cartas criticas me hicieron prestar más
atención sobre determinados programas y me dieron pistas
importantes. A los oyentes les prestamos bastante atención. Ahora
justamente hemos abierto una línea para el oyente, un servicio
nuevo que no existía y que atiende al oyente todo el día. Criticas,
sugerencias, preguntas, en fin, todo lo que necesita. Y se pasarán
informes sobre todo lo que dice la gente.
PREGUNTA: Desayunos de Radio 1. ¿Programa televisivo que se
radia, o programa radiofónico que se puede ver?

RESPUESTA: Es un programa radiofónico que se ve en televisión.
Este programa nació hace un año, el 19/04/93 como un programa
de Radio 1. Así ha estado hasta enero, como programa de radio, con
mucho éxito. Esto fue lo que llevó a la dirección de RTVE a ver la
posibilidad de televisarlo. Nos pareció muy bien. Es un sacrificio
extra, porque tenemos que llegar antes y tal. Lo hacemos
encantados y la verdad es que en televisión está marchando muy
bien. Esto demuestra que hay algún programa que puede servir
para los dos medios. Muy pocos, pero los hay. Ha habido otros
intentos sobre este sistema y suelen fracasar. Este programa va
muy bien porque es convertible a uno u otro medio. La verdad es
que la experiencia es muy satisfactoria y hemos tenido peticiones de
radios y televisiones extranjeras interesándose, ya que les ha
despertado curiosidad y en algún país lo quieren hacer. Y ya
tenemos algunos imitadores en España, en Canal Sur TV ya hacen
un programa similar. Pero yo quiero que se mantenga como
programa de radio, puro. Se ha hablado en algún momento de
cambiarlo de hora, ya que sería un programa de mucha audiencia en
otra hora, pero nosotros no queremos, ya que entendemos que es
un programa de radio y tiene que ser fiel a Radio 1 y a su franja
horaria. Para televisión es una hora mala, pero para radio es la
mejor. La audiencia es mayor en radio que en lv. Aunque desde
que se emite en TV tenemos entre 200.000 y 300.000 espectadores
diario, más los de radio que son muchos más. La TV le ha dado
mayor consistencia, mayor eco social. El hecho de que quede
grabado hace que se utilicen las imágenes para los telediarios y eso
ayuda también a que se consolide como el primer programa de radio
española de este tipo.

PREGUNTA: ¿Fuente de información?

RESPUESTA: Si. Es una fuente de información. Los diarios se
publican cientos de paginas de periódico con noticias que salen de
ahí. Casi a diario, todos los días. Informaciones de lo que dijo ayer el
ministro del Interior, Asunción. Es una fuente de información
permanente. Nuestros programas informativos se nutren mucho de
lo que se dice ahí. Y los programas de televisión también, incluso las
extranjeras nos piden los cortes principales. También en contacto



con las agencias. Ningún programa de la radio ha dado tanto
material para ser publicado luego en la prensa o utilizado por la TV u
otras radios. Todos los periódicos de España se hacen eco de las
declaraciones de Los Desayunos de Radio 1.

PREGUNTA: ¿Una imagen vale más que 1000 palabras?

RESPUESTA: Sí, ya lo dijo Confucio. Pero yo también creo que,
muchas veces, las palabras bien dichas y adecuadamente
moduladas tienen un fuerte contenido similar a la imagen. Las cosas
cuando las cuentan bien, la imaginación nuestra nos permite darle la
forma que realmente es más precisa que la propia realidad. YO creo
mucho en la magia de la radio, yo he sido siempre un oyente de
radio de hace muchos años. Yo nunca trabajé en la radio, hasta
ahora que estoy en la dirección, pero siempre valoré mucho la
capacidad de comunicación que la radio permite y ahora que lo veo
desde dentro, estoy más convencido que antes de esta capacidad de
comunicación que la palabra ofrece a través de las ondas.

PREGUNTA: Futuro de la radio. Especialización.

RESPUESTA: Lo dije y lo repetiría. La radio está en la
especialización. Y creo que toda la comunicación. No creo en el
periodista que vale para todo. El futuro va en todos los medios hacia
la especialización, ya que la tecnología permite que cada día la
información pueda ir más dirigida a los intereses concretos de los
ciudadanos. Cada día se hace más difícil en un medio de carácter
general, sea un periódico, una radio o una televisión, poder llenar
los intereses de una persona que pueden ser muy variados.

Gracias a las tecnologías, que permite cada vez más radios, cifra
casi ilimitada, yo creo que se va hacia una especialización que
dividiría en cuatro grupos, sin pensar que pueda desaparecer la
radio convencional, que se mantendrá, pero que tendrá que buscar
nuevas formas de programación que despierten un interés masivo.

-. En primer lugar la radio musical, la fórmula musical que es el
primer exponente de radio especializada. Hay muchísimos en todas
partes y que ahora se subespecializada. Cada uno con una música
determinada. Comienzo de la especialización.
-. En segundo lugar, las temáticas. Las radios informativas. Y luego,
subespecialidas como la deportiva, la bursátil, la de niños, la de la
salud.
-. En tercer lugar, las radios locales. Por ahí avanza la radio del
futuro. En el ámbito local, la capacidad de la radio es impresionante.
Estamos asistiendo a eso boom de emisoras locales, públicas o
privadas, sobre todo en el extranjero que yo creo que se irán
implantando, que satisfacen la mente, la necesidad de conocer la
información de lo que les es más cercano. En ese sentido, creo que
tienen una buena posibilidad de desarrrollarse.



Precisamente, con esa idea nació Radio 5. Especialización en el
ámbito de la información y atender a la exigencia de la información
de carácter local, lo que es más próximo.

PREGUNTA: Radio dirigida a un sector social determinado.

RESPUESTA: Radio familiar de siempre es la radio convencional, que
llega un poco a todo el mundo, pero va a ir perdiendo en este
sentido la audiencia porque cada vez son más los oyentes que se
polarizan en radios especializadas. Ahora mismo, los oyentes de
Radio 2 o Radio 3, son oyentes que no están en las generalistas, los
de Dial o Cadena 40, no están en las generalistas.



ACTO INAUGURAL



PRIMERAS PALABRAS DE EMISIÓN



DECLARACIONES DE DIEGO CARCEDO.
25/04/94

HABLA UN PRESENTADOR. NO SE DICE SU NOMBRE: Les damos
un saludo muy especial porque nos abocamos a una situación
muy especial. Hablamos para los oyentes de Radio 1 y de Radio
5. Dentro de unos pocos minutos, de apenas un cuarto de hora,
Radio 5 inaugurará su nueva etapa. Una etapa en la que
realmente nace y se reivindica como emisora. Se reivindica
porque actuará en un territorio muy especial, la actualidad. Para
nosotros los profesionales de la radio, la actualidad es esa vieja y
buena amiga que nos inspira indistintamente emoción y
taquicardia. A partir de las 12 del mediodía, Radio 5 iniciará su
nueva fórmula Todo Noticias, fórmula que supone una experiencia
totalmente nueva en la radiodifusión española. Es, no obstante,
un clásico dentro de la radio internacional y universal. El
compromiso consiste básicamente en ofrecerles 18 horas
ininterrumpidas de noticias. En pocas palabras, Radio 5 tratará
por todos los medios de tomar para todos ustedes el pulso de
España y del Mundo. El redactor jefe de Radio 5, Jesús
(¿Vivanco?) ha elaborado un reportaje en el que se da a conocer
la vocación de radio 5 y lo que de genuino tendrá el espíritu de
esta nueva experiencia titulada en Radio 5, Todo Noticias.

REPORTAJE DE JESUS VIVANCO

Radio 5 Todo Noticias es una emisora en la que solo se ofrece
información. Emite de 7.00 de la mañana a 1.00 de la
madrugada, una hora antes en la Comunidad Canarias. Con una
fórmula en la que se alternan los boletines de noticias de
actualidad, las informaciones locales y noticias de interés general.

En Radio 5 Todo Noticias, la información se renueva
constantemente, lo que permite obtener las noticias actualizadas
en el mismo momento. Es una emisora pensada para ofrecer al
oyente un servicio público fundamental, como es la información.

El esquema de la programación de Radio 5 Todo Noticias se basa
en la repetición de una fórmula, de un esquema. Este esquema
tiene como elemento fundamental el ofrecer las noticias más
importantes cada 10 minutos aproximadamente. Unas veces de
una manera esquemática, en forma de titulares, y otras como
boletines informativos clásicos un poco más extensos que los
titulares. De esta manera, cualquier oyente escuchará un
resumen completo de las últimas noticias en menos de 10
minutos.

Radio 5 Todo Noticias es, por tanto, una emisora de referencia, a
la que el oyente pueda acudir siempre que quiera escuchar
noticias. Noticias objetivas, directas, sin comentarios.



Información ... (AQUÍ HAY UN CORTE EN LA CINTA Y NO SE OYE
NADA).

Radio 5 Todo Noticias cubre todo tipo de informaciones de
servicio público, como las ofertas públicas de empleo, las
convocatorias de becas, concursos, oposiciones, el tiempo, el
tráfico o el estado del mar.

También ofrecemos cada media hora informaciones
especializadas, cine, música, vídeo, libros, cocina, siempre
realizadas y firmadas por especialistas, en las que se recogen
temas de actualidad.

Radio 5 Todo Noticias es por tanto una emisora con afán de
utilidad pública, un punto de referencia obligado para todo el que
quiera estar informado en todo momento y desde cualquier lugar.

FIN DEL REPORTAJE

DIEGO CARCEDO

VUELVE EL ANTERIOR PRESENTADOR: Todo Noticias es un título
que expresa en si mismo, una filosofía de trabajo y también una
determinada vocación. Nos acompaña el Director de RNE, Diego
Carcedo. Hemos dicho que se trata de una fórmula nueva en la
radiodifusión española, pero ¿convenientemente acreditada en la
radio internacional?

DIEGO CARCEDO: Relativamente nueva en la radiodifusión
española. Ya existe en Cataluña, Cataluña Informació, una
fórmula con carácter regional de estas características. Y desde
luego, en otros muchos países extranjeros existe ya una
experiencia, yo no diría muy grande, pero sí una experiencia
importante en ese tipo de radio. En EE.UU. hay muchas emisoras
de estas características.

El origen de todas ellas es la TV Todo Noticias que funciona desde
hace 10 años en EE.UU.. En Europa también hay algunas
iniciativas importantes. En Francia está France Info, la primera de
las emisoras europeas que funciona desde hace 4 ó 5 años y
además con bastante éxito. Recientemente también hemos
asistido a la creación de una emisora de similares características
en Gran Bretaña, que además, al igual que la nuestra también se
llama Radio 5. Y hay muchos países en Europa sobre todo, donde
ahora mismo están en marcha proyectos similares al nuestro,
aunque cada uno de ellos con algunas peculiaridades diferentes.

PREGUNTA: Se entiende pues que durante un largo trecho del
día, las 63 emisoras de Radio 5 permanecerán conectadas para
ofrecer ¿información lineal o información diferencial en géneros o
en temas?



RESPUESTA: Justamente. Estarán todas nuestras emisoras, 63 en
toda España. Abiertas permanentemente a la información de
carácter autonómico o local, con la cual se completará la oferta
de información general que ofertará desde aquí, desde los
estudios centrales Radio 5 y donde se abarcarán todos los
aspectos de la información de carácter general, ya sea política,
económica, cultural, deportiva, sindical, en fin, del tipo que sea. Y
además, también dentro del conjunto de información que se irá
repitiendo de forma ininterrumpida, habrá una importante
componente de información de servicio, de todo aquello que en
cada momento pueda estarles interesando a nuestros oyentes,
desde el estado de las carreteras, de las playas, en invierno las
pistas de esquí, los resultados de la lotería, de la ONCE, por
ejemplo, de la quiniela, los resultados de los deportes, que se irán
siguiendo minuto a minuto.., en fin, todo aquello que en cada
momento pueda estarle interesando a nuestros oyentes
empezando por algo que los que vivimos en grandes ciudades nos
preocupa muchísimo, que es el tráfico.

PREGUNTA: En todo caso se tratará siempre de información pura,
teniendo siempre la máxima prioridad la noticia...

RESPUESTA: Absolutamente. No solo tendrá máxima prioridad,
sino que solamente se estará ofreciendo noticia. Esto es lo que
diferencia una formula de Todo Noticias a las radios
convencionales que ofrecen información a determinadas horas,
con programas informativos amplios a determinadas horas, o
boletines coincidiendo con las horas. EN este sentido, nosotros
con nuestra radio convencional con Radio 1, seguiremos
ofreciendo lo mismo que veníamos ofreciendo en el ámbito de la
información. No será Radio 5 Todo Noticias no será excluyente del
resto de las emisoras, sino que será un estímulo para que la
audiencia escuche la radio, porque lo que hará Radio 5 es alertar
de todo aquello que ha ocurrido o que está ocurriendo, que ofrece
un especial interés y cuyo desarrollo en más profundidad podrá
ser seguido, repito, a través de otras emisoras de radio, de los
noticiarios de TV, de los telediarios y, también de la prensa
escrita.

PREGUNTA: Como consecuencia de lo dicho, ¿quiere decir que las
noticias serán ofrecidas sin opinión?

RESPUESTA: Por supuesto. Esto es una norma que tenemos
permanentemente en RNE como oferta de radio pública que
somos. Nosotros difundimos información, todo tipo de
información y de noticias sin ningún limite, pero no difundimos
opinión propia. Naturalmente, si nos hacemos eco, como es
lógico, de la opinión ajena. Y Radio 5 se limitará exclusivamente a
ofrecer noticias, aquí no habrá éntrevistas, no habrá grandes
reportajes, simplemente habrá noticias, noticias y noticias.



PREGUNTA: Como consecuencia de lo dicho, si podremos oír la
noticia formulada por ejemplo por un periodista o por un locutor y
seguidamente podemos obtener una información o mejor dicho
una opinión facilitada o formulada por alguien relativo a la noticia,
o un personaje público o sencillamente un testigo.

RESPUESTA: Claro, nosotros no estamos aquí para difundir
opiniones en sí, pero siempre aquellas opiniones que puedan
tener carácter noticiable y que de hecho esas opiniones se
convierten en noticia. Evidentemente, eso sí. Y naturalmente
cuando ofrezcamos informaciones, la información que
proporcionan los testigos que presencian el hecho informativo es
parte fundamental y esencial de esa noticia. Nosotros aspiramos
naturalmente a que nuestras informaciones vayan siempre
avaladas por una fuente. Nosotros no recogemos rumores en RNE
y tampoco Radio 5 lo va a hacer. Radio 5 lo que hará será ofrecer
informaciones perfectamente contrastadas, primero confirmadas,
después contrastadas y por supuesto siempre avaladas por una
fuente propia de esa información.

PREGUNTA: Decíamos al principio de esta presentación que nos
moveremos en Radio 5 a través de un viento que solemos llamar
actualidad. De modo que quien sintonice con Radio 5 puede tener
la absoluta garantía de que tendrá la noticia en el momento en el
que surja la noticia.

RESPUESTA: Sí, si. Conforme sople ese viento llamado actualidad,
tendrán nuestros oyentes esa información. Eso es lo que
pretendemos, lo que vamos a intentar y es lo que estamos
seguros en estos momentos en que faltan muy pocos segundos
para comenzar, que lo vamos a conseguir. Habra en principio
fallos y errores, somos conscientes de ello. Pero también
trataremos de que sean muy pocos y, por supuesto, de irlos
superando con la mayor rapidez en las próximas semanas para
que muy pronto Radio 5 Todo Noticias sea realmente una oferta
del mayor interés de todos lo oyentes españoles de radio.

PREGUNTA: Despedimos a Diego Carcedo, director general de
RNE, cuando faltan dos minutos para el comienzo de las
emisiones de Todo Noticias en Radio 5. Buenos días.

PITOS HORARIAS 12.00

RNE comienza en estos momentos las emisiones de la nueva
cadena Radio 5 Todo Noticias. Su programación desde las 7 de la
mañana y hasta la 1 de la madrugada, una hora menos en
Canarias, se emite por las habituales frecuencias de Radio 5 en
toda España, tanto en onda media como modulada. En el
comienzo de Radio 5 Todo Noticias emitimos simultáneamente
por Radio 1 durante la primera media hora casi en su integridad.
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