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CUARTA PARTE

EL CASO ESPAÑOL. RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA

.

Hasta aqui creemos suficientemente asentadas las

bases sobre las que se desarrolla la actividad de la

radiodifusión sonora internacional en general. Bases

funcionales y diacrónicas, por un lado, pero también

referidas a la actualidad más próxima. Hemos tratado de

pulsar el presente y las expectativas de una evolución

fuertemente condicionada por los cambios políticos y

los aportes técnicos.

En este entorno cabe hacerse estas preguntas:

¿Cuál es la situación española?

¿Cuáles son sus posibilidades?

¿Se corresponde la actividad de la radiodifusión

sonora internacional española con lo que cabria esperar

de esas posibilidades?

¿Cuál es el papel politico que pretende desempeñar

en el contexto internacional?

¿Se corresponde la realidad de las emisiones

internacionales con la “retórica” de sus instituciones?

O lo que es lo mismo: ¿Existe congruencia entre la

misión declarada y la realidad de su producción?

Dar respuesta completa a esa batería de cuestiones

exigiria otras tantas investigaciones. Esta parte del

trabajo no aspira a tanto. Quiere aportar algunos datos

que ayuden a comprender cómo afronta España el futuro

de cambio y desarrollo tecnológico que inspira en la

actualidad a la radiodifusión sonora internacional.

Para ello, además de presentar, en el capitulo

VIII, desde un punto de vista histórico, a lo que

actualmente se conoce como Radio Exterior de España,

describimos, en el capitulo IX, su actividad más

reciente y analizamos los aspectos fundamentales de su
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contexto; entre ellos la situación legal y los datos

más sobresalientes de su operatividad. Para cerrar ese

apartado con la presentación de la misión que proclama.

En el último capítulo nos detenemos en el análisis

de la programación de Radio Exterior de España más

reciente a la que hemos tenido acceso, para mostrar con

cierto detalle de qué manera la práctica de la emisora

responde a sus postulados.

Hemos querido presentar asimismo al final de ese

capitulo, como una parte del sentido proyectivo que

queremos dar a esta tesis, unas posibles bases sobre

las que asentar el desarrollo del medio; aportes que se

consideran adecuados para aproximar la realidad a la

retórica de sus enunciados finalistas, en lo que podría

ser una política de futuro.
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Capitulo VIII. Datos históricos de las Emisiones para

el Exterior de Radio Nacional de España

.

La perspectiva histórica de Radio Exterior de

España nos sitúa en un origen similar al de otros

paises europeos. Pero la Guerra Civil y el cambio de

régimen consecuente provocaron un cambio radical en esa

situación, aunque sus efectos no se tradujeron en una

expansión de esa actividad hasta después de la Segunda

Guerra mundial.

La radiodifusión exterior adquirió entonces cierta

importancia al abrigo de su papel propagandístico. Para

ir degenerando poco a poco basta convertirse en una de

las parcelas de la radio oficial menos trascendentes.

La necesidad para el régimen del general Franco de

hacer llegar un mensaje propio a los españoles emigra-

dos con objeto, en parte, de contrarrestar la acción

política que se ejercía sobre ellos desde organizacio-

nes antifranquistas del exterior y otros medios de

comunicación occidentales críticos con el sistema

político vigente en España, devolvió, a partir de los

años sesenta algún lustre a esta actividad. Pero hay

que esperar a los últimos tiempos de ese régimen para

asistir a un intento de modernización del medio.

Hemos dividido por ello el apartado en tres

partes: los orígenes, hasta 1945; de 1945 a 1975, y de

1975 a nuestros días. La hechos más recientes cierran,

a modo de epílogo, esta presentación histórica.

533



1. Primeros tiempos: 1929—1945

.

1.1. Antecedentes.

Al igual que ocurrió en otras partes del mundo, en

España la radiodifusión surgió con vocación internacio-

nal. Ese afán por lanzar las ondas lo más lejos posible

estuvo también presente en los primeros tiempos de la

radiodifusión sonora española. La Exposición Universal

de Barcelona de 1929 fue pretexto para aumentar la

potencia de las emisoras de la ciudad condal. En la

mente de los que comentaban tales adelantos aparece

delimitado ya el sentido que para ellos adquiere la

radiodifusión.

Agustín Riu es el firmante de un articulo publica-

do en la revista Radio Técnica (“Revista mensual

ilustrada”) en esos días, para:

“Analizar brevemente lo que representa este

aumento de potencia como elemento de propa-

ganda para que se nos conozca mejor”1.

Ese articulo, casi un manifiesto, es una descrip-

ción de las funciones que ya en esos primeros momentos

se le asignaban al medio.

Después de señalar que el aumento de potencia va

a permitir mejorar la escucha en un radio de 2.000

kilómetros, en los que hasta entonces se oja “Con Ufl

buen aparato y condiciones favorables de instalación”

y ahora se podrá oír “con un aparato de los que hay

más”, con lo que se puede afirmar que “toda Europa

recibirá nuestros programas”, expone ideas que, sin

duda, estaban en boga:
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“Si tenemos en cuenta que la radiotelefonía

es el medio más rápido que existe y puede

existir para comunicar las ideas, que es el

más cómodo, barato y poderoso, se deduce en

seguida lo que representa, por su formidable

influencia, el poseer semejantes medios cono

instrumento propagador de la cultura, el

arte y, en general, la vida de una nación”.

A continuación el autor cuenta sus experiencias

personales como prueba de Lo que puede suponer el nuevo

medio. Gentes de Bruselas, Burdeos, Paris, Lyon y otras

ciudades que nunca habían estado en España, gracias a

la radio, hablan cambiado su opinión sobre Barcelona.

Y no desaprovecha la ocasión de expresar su idea sobre

algunos aspectos concretos de la programación de este

tipo de acciones radiofónicas. Se permite asi hacer

llegar una crítica que aún pudiera tener sentido para

los responsables de Radio Exterior de España en la

década de los noventa:

“Sólo en un punto observé que coincidian en

mostrar su desagrado: el no dar lecciones de

español para los extranjeros. En efecto,

creo que tienen razón y que tendría más

influencia para propagar nuestro idioma

estas clases radiadas que todos los esfuer-

zos que se hacen para crear cátedras en el

extranjero, que muchas veces encuentran obs-

táculos que no existen para las ondas elec-

tromagnéticas”.

Finalmente, tras insistir en su convencimiento de

que toda Europa oye las emisoras que emiten desde
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Barcelona, insiste:

“Es del mayor interés que aquellas ondas

lleven en sus alas el mensaje que inconfun—

diblemente revele nuestra historia, el arte,

cultura, industria, bellezas naturales y

nuestro idioma y nuestra alma, que si ha

sido capaz para llenar un continente, bien

merece un lugar prominente en la vieja Euro-

pa”.

¿Qué más se puede añadir a la hora de marcar una

misión al medio? Los conceptos expresan lo que reflejan

la mayoría de las emisoras importantes de radiodifusión

sonora internacional a la hora de hacer públicas las

tareas que aún hoy, casi 65 años después, dan sentido

a su existencia.

1.2. Las emisiones de EAQ, Transradio Española.

En lo que respecta a acciones más regulares, ya en

1932 Transradio Española (Radiodifusión Ibero—America-

na, EAQ) empezó a emitir, desde Madrid, con noticias en

castellano y en inglés, un programa dirigido a América.

El acto de la inauguración oficial tuvo lugar el 14 de

abril de 1932, primer aniversario de la República,

aunque la emisión regular empezó casi un mes más tarde.

Era la consecuencia más inmediata de la autoriza-

ción concedida a Transradio Española, S.A., por Orden

de 12 de febrero de 1922:

“Para utilizar la estación de onda corta de

Aranjuez (antena dirigida hacia América del
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Sur) como instalación de servicio de radio-

difusión”2

La revista ZA23 del mes siguiente nos da minucio-

sa noticia de aquellos comienzos. En concreto, de la

inauguración de la emisora de Transradio Española, el

21 de mayo de 1932:

“El sábado 21 de mayo se inauguré oficial-

mente el estudio de esta importantísima

estación emisora, a cuyo acto dio extraordi-

nario realce la presencia de S.E. el Presi-

dente de la República, don Niceto Alcalá

Zamora, a quien acompañaba el Ministro de

Estado, Sr. Zulueta y altas personalidades

de la situación”.

“... Después de unas palabras preliminares

en español e inglés por el Sr. Villanueva

(Director General de radiodifusión Iberoame-

ricana) el señor Presidente de la República

hizo un breve y notable discurso, que fue

traducido y radiado inmediatamente después

en inglés.”

“Más tarde.., desfilaron ante el micrófono

los eminentes artistas Juan García, el divo

de los divos, acompañado por el Maestro

Quintero; la excelente triple ligera Carmen

Ruiz... y, por último, el maravilloso vio-

loncelista Juanito Casaux...”

“Tanto el discurso de S.E. el presidente

como el programa musical que, con su venia,

fue ejecutado, lo recibieron directamente y

lo retransmitieron las principales estacio-

nes de broadcasting (sic) de la República
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Argentina, de México, etc.”’.

Discursos políticos y música. Aunque la emisora de

Transradio Española tenía fines comerciales, desde el

comienzo daba ya la impronta oficialista que la radio-

difusión sonora internacional ha de mantener. Una im-

pronta que se refleja en la adhesión a manifestaciones

oficiales como la protagonizada por el Presidente de la

República, con motivo de “la Fiesta de la Raza”, que la

revista EAQ glosa así:

“Una vez más las ondas hertzianas han ser-

vido de vehículo para difundir por el mundo

una noble idea. El Presidente de la Repúbli-

ca Española, D. Niceto Alcalá Zamora (...)

habló el día de la Fiesta de la Raza, a

través del micrófono de EAQ, para pedir a

aquellos pueblos hispanoamericanos que diri-

men actualmente sus querellas con cruentos

combates, que cesen en sus hostilidades y

resuelvan en paz sus diferencias. El noble

gesto del Jefe del Estado Español ha sido

secundado por casi todos los paises del

mundo y nos permitimos albergar la creencia

y la esperanza de que este gesto universal

ha de influir en el ánimo de los gobernantes

de aquellos pueblos que están en guerra para

que las armas cedan la voz al derecho y a la

razón, escuchando así los dictados de la ci-

vilización y del progreso... Y esta será la

más noble, la alta, la más preclara y res-

plandeciente victoria obtenida por la radio,

cuyas gigantescas antenas proyectan hoy,

sobre el Orbe, la sombra del loco inmortal
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creado por el cerebro del ingenioso hidalgo

Miguel de Cervantes Saavedra”5.

Esa emisora puso también en antena el primer pro-

grama en catalán: Radio Associació de Catalunya (EAJ

15) emitió, desde agosto de 1933, una hora a la semana,

más una noticia oficial diaria facilitada por el

gobierno de la Generalitat6.

La pionera EAQ, la única emisora de radiodifusión

exterior por onda corta privada española que tuvo una

programación estructurada, funcionó normalmente hasta

el 18 de julio de 1936. En esa fecha, tras ser obligada

por la policía a emitir un bando anunciando el fracaso

de la sublevación del general Franco, fue incautada por

el Gobierno de la República para, a continuación, ser

usada durante la contienda con fines políticos y propa-

gandísticos acordes con la situación bélica.

De esa época es, por ejemplo, la emisión de dos

“conferencias organizadas al (sic) través del micrófono

de EAQ, bajo los auspicios de la ‘Asociación Patriótica

Española de Buenos Aires’”, a cargo de Martínez Barrio

e Indalecio Prieto, sobre la realidad española del

momento, que transcribe fielmente la revista EAO de

agosto de l936~.

Tras el triunfo del bando nacionalista recuperó en

parte su actividad y las instalaciones de Transradio

Española, S.A., EAQ fueron usadas también, a partir de

1939, por Radio Nacional de España. La emisora como tal

desaparece a principios de l94l~.

539



1.3. La Guerra Civil y la aparición de Radio

Nacional.

La Guerra Civil supuso una transformación en las

emisiones dirigidas hacia el exterior y, posteriormen-

te, un cambio de enfogue radical.

De la emisión, fundamentalmente informativa, de

puente entre comunidades con un mismo idioma y con el

fin de mantener los lazos que unjan a los españoles

residentes en América con su país de origen1 se pasó a

la acción propagandística más abierta. Ésta, inspirada

sin duda por los modos beligerantes que usaba la radio-

difusión germana, había sido la moneda corriente en la

radiodifusión interior desarrollada por las circunstan-

cias bélicas de 1936 a l939~.

La guerra dio ocasión al ejercicio de la propa-

ganda radiofónica bélica en general
10 y de la clandes-

tina en particular, modalidad ampliamente utilizada por

los dos bandos y cuyos comienzos sitúan Browne y otros

autores durante la Guerra Civil española11.

Albert y Tudesq citan las emisiones suscitadas por

el acontecimiento bélico español como un antecedente,

junto a las emisiones italianas en lengua árabe hacia

África del Norte y la India, con el objeto de sublevar

contra Francia y contra Inglaterra a las poblaciones de

esas áreas, de “la guerra de las ondas”.

Ambos bandos usaron la propaganda radiofónica

dirigida hacia el exterior; los republicanos, desde

Madrid; los “nacionalistas”, primero desde Radio

Sevilla, después desde Radio Zaragoza12.

Radio Nacional de España es la emisora oficial de

los sublevados, desde su constitución en Salamanca a

principios de 1937, con el apoyo alemán. Desde sus pri-

meros tiempos realizó actividades que pueden conside—
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rarse dentro del capítulo de la radiodifusión sonora

internacional.

A principios de 1938 se tiene noticia de una nota,

fechada el 27 de diciembre de 1937, del jete de la

Sección de Radio al “jefe de la Sección de Extranjero”

comunicando el cambio de horario en las emisiones para

Europa. Y en el primer número de la revista Radio

Nacional aparece el programa de las “Emisiones de

Europa (Información para el extranjero)”13.

Como dato sin duda interesante en lo referido a

esos primeros tiempos de la radio oficial española del

bando nacionalista se registra la compra de dos emiso-

ras a Alemania en 1938, una de onda corta, de 40 Kws.,

y otra de onda media, de 120 Kws.

Sabemos que la emisora de onda media fue instalada

en La Coruña, con el designio de que fuese oída más

fácilmente en el exterior. Parece ser incluso que

sirvió, durante la Segunda Guerra mundial, como radio

guía para las aviaciones alemana e inglesa, para lo que

permanecía encendida las 24 horas del día, aunque no

estuviese emitiendo14. Ambas emisoras acabarán en las

primeras instalaciones de Arganda del Rey.

1.4. La postguerra. Las Emisiones para el Exterior

de Radio Nacional de España.

Los textos de promoción que presentan a Radio

Exterior de España, hasta enero de 1978 emitiendo con

el indicativo de “Emisiones para el Exterior de Radio

Nacional de España”, se remontan históricamente al mes

de marzo de 1942. Es el inicio de la actividad interna-

cional del régimen del general Franco provocada por la

implicación española en la Segunda Guerra mundial y muy
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ligada al apoyo del gobierno español a las políticas de

las potencias del Eje.

En ese momento es aún la Vicesecretaría de Educa-

ción Popular la encargada de organizar las emisiones y,

en consecuencia, en la noticia que se da de ellas, se

destaca ya la prioridad del instrumento cultural. La

primera noticia que se publica en la revista Radio

Nacional reza asi:

“La Vicesecretaría de Educación Popular ha

organizado unas nuevas emisiones radiofóni-

cas que inaugurará Radio Nacional de España

el domingo 15 de los corrientes. Una de

ellas, para Europa, de 7 a 8 de la tarde, y

otra para América, de una a dos de la madru-

gada, hora española. Estas emisiones se

radiarán en Onda Corta de 30,42 metros,

9.860 Khz. Intervendrán relevantes persona-

lidades de las Artes, de las Ciencias y de

las Letras, y la parte artística será tam-

bién de una gran altura. Con estas nuevas

emisiones que se celebrarán a diario, Radio

Nacional de España amplia considerablemente

sus programas y los prestigia, llevando su

voz a Centro—Europa y América”’5.

El esquema concreto de esa emisión para el exte-

rior, en el mes de octubre de 1942, nos proporciona el

detalle de la programación de lo que podemos considerar

la primera emisión de radiodifusión internacional de la

postguerra española’6:
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“Emisora Nacional de Aranjuez.

Onda corta: 30,43 m., 9.260 kc.

l Emisión.- La Voz de España para Francia.

De 19.00 a 19.15: Información en francés.

Música española.

2~ Emisión.- La Voz de España para Inglate-

rra.

De 19.15 a 19.30: Información en inglés.

Música española.
3~ Emisión.— La Voz de España para la División

Azul (Retransmitida por la emisora regional

de Galicia. Onda media, 309,9 m., 968 kc.

Potencia, 20 kw.)

De 19.30 a 20.00: Información especial.

Mensajes.

Música española.

4 Emision.— La Voz de España para Norte-

américa.

De 1.00 a 1.30: Música selecta.

Información nacional.

5 Emisión: La Voz de España para Hispano-

américa.

De 1.30 a 2.00: Conferencia.

Actuación artistica.

Informacion.

Como detalle de su programación, en el anuncio que

hace de ellas la revista de Radio Nacional, se especi—

fica que:

“Intervendrán relevantes personalidades de

las Artes, de las Ciencias y de las Letras y

su parte artística será también de una gran
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Unos comienzos modestos, muy marcados por el

momentohistórico, que no sufrirían un salto cualitati-

yo hasta que no se pusiera en marcha el centro emisor

de Arganda del Rey, el primitivo edificio conocido como

“Edificio Loretz”, hoy desaparecido, inaugurado

oficialmente el 17 de julio de 1944.

Allí se instalaron la emisora de onda media de 120

Kws., y la emisora alemana de onda corta, marca Loretz,

de 40 Kws., adquiridas durante la Guerra Civil, y que,

según lo que cabe deducir de los indicios hallados en
entrevistas y publicaciones de la época, pasó por un

primer intento de instalación en Sevilla’8.

Ese año, 1944, se anuncia en la revista de Radio

Nacional como:

“El año de la Radiodifusión española..., en

el que España entrará en la mayoría de edad

en materia de Radiodifusión”

Las expectativas que suscita no pueden ser más

significativas de la retórica y del momento político

que vive España:

“Con ambas estaciones, una de onda corta y

otra de onda media, España se colocará a la

altura de las grandes potencias europeas.

Las nuevas antenas harán llegar sus vibra-

ciones a los más remotos países. Y donde

quiera que un español aliente, allí sentirá

la voz querida de la madre Patria. Con las

nuevas emisoras, la Falange podrá llevar por

encima de fronteras y océanos el sol de su

doctrina y la verdad de su política redento-

ra. Y el éter se poblará de sonidos para ex—

544



plicar la significación de una nueva proyec-

ción nacional, enraizada en una constante

manera de ser, a la española, vitalizada por

la arrolladora fuerza juvenil, laureada y

victoriosa, que ha logrado este radiante

amanecer de la España en haz y lanzada hacia

un supremo y universal destino”19.

La inauguración en concreto de las instalaciones

es glosada por Patricio González de Canales, falangista

fundador del periódico F.E. de Sevilla, con acentos en

los que, al igual que en la larga cita transcrita más

arriba, subyace el concepto propagandístico desarrolla-

do por Goebbels, al que nos hemos referido al introdu-

cir la historia de la radiodifusión sonora internacio-

nal. González de Canales se dirige a una audiencia a la

que supone ideológicamente afín, para reclamar la auto-

ría política de la Falange:

“La palabra de José Antonio y la voz de

Franco se escucharán, a partir de ahora, en

todos las latitudes. Estos días la Falange

ha puesto sobre el tablero un nuevo peón: la

emisora de onda media de Radio Nacional de

España. El próximo otoño, gracias también a

la Falange, el mundo católico y el mundo

hispánico tendrán otra emisora. Ya no estará

sola Radio Vaticano para difundir la palabra

santa del Pontificado, la franciscana lumi-

nosidad, la sabiduria de Pío XII...

La etapa política permite aún este protagonismo de

la Falange, y se elude cualquier referencia a Alemania,

ya camino de la derrota. El único aliado que se reclama
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es el Vaticano. Y se mantiene el objetivo prioritario

que lo ha sido durante toda esta etapa de la radiodifu-

sión española para el exterior, “el mundo hispánico”.
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2. Desarrollo y decadencia

.

2.1. Primeras emisiones en lenguas extranjeras.

Las dotaciones técnicas que se han descrito permi-

ten un desarrollo de las emisiones para el Exterior de

Radio Nacional de España a partir de 1945. En los últi-

mos días de diciembre de 1944 se inició la emisión en

lengua inglesa, y a esa siguieron casi inmediatamente

las emisiones en francés, en portugués, en italiano y

en alemán21.

Posteriormente fueron inauguradas las emisiones en

lengua árabe y una llamada “Emisión atlántica”, desti-

nada a Canarias, a los territorios de Sidi Ifni, a los

de Rio de Oro y Sahara español y a la Guinea españo-

la22. En muchos de esos casos se utilizó también la

onda media.

Finalmente el 20 de junio de 1945 se inaugura, con

un discurso del Jefe del Estado, una nueva emisión en

“Español para América” de dos horas y media de dura-

ción. El volumen, en fin, de las emisiones para el

Exterior en aquellos días permitía a Ramón Escohotado,

periodista de Abc, esta afirmación sin duda exagerada:

“En la actualidad, Radio Nacional de España

dedica más del cincuenta por ciento de su

actividad a nuestras emisiones extranjeras,

y es por ello por lo que hemos podido af ir—

mar que la presencia de España en el mundo

de las ondas es tan considerable como pueda

serlo la de los pueblos más avanzados en el

uso de la radiodifusión”23.

Poco más tarde se inician las emisiones en lenguas
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eslavas. El aislamiento del régimen del general Franco,

a comienzos de la guerra fría, y la afluencia a España

de un número considerable de gobernantes de los países

que cayeron, tras la Segunda Guerra mundial, bajo la

influencia de la Unión Soviética, hicieron posible y

animaron esa acción hacia lo que entonces se llamaba

“los países de más allá del telón de acero”.

Esas emisiones, tanto las dirigidas a Europa

democrática como las emitidas en lenguas eslavas,

tenían como misión, al decir de los responsables del

momento, dar debida respuesta a los ataques que el

régimen de Franco recibía desde el exterior.

En junio de 1975 los responsables de las Emisiones

para el Exterior de Radio Nacional de España, ligados

muchos de ellos a la etapa que ya concluía, definían

así, en un documento interior, ese periodo:

“España encontró, en los años cuarenta, en

la Onda corta, un arma formidable de defensa

frente a la hostilidad exterior.”

“Con una sola emisora de potencia reducida y

los escasos medios técnicos de la época, la

tarea que Radio Nacional de España cumplió

con la defensa del Estado del 18 de julio

rebasa, con mucho, cualquier posibilidad de

ponderación.”

“De manera inteligente, se planteó una

verdadera guerra dialéctica, neutralizadora

de las constantes campañas promovidas contra

el Régimen español y sugeridora — hacia las

audiencias neutras o favorablemente dispues-

tas - de una política en España capaz de

cambiar la realidad del país. ..“

“En la defensa de la imagen y, en general,
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de la sociedad occidental, la estrategia de

aquella vasta operación entendió, con exce-

lente criterio, que una acción coherente

frente al ataque descansaba en atacar, a la

vez, allí donde pudieran lograrse resulta-

dos; y de ahí que las emisiones hacia el

Este de Europa no comprendieran Rusia como

un todo, sino algunas de sus partes en las

que la resistencia antisoviética era noti-

cia, como Bielorrusia y Ucrania; a países

ocupadosy anexionados, como los bálticos, y

a países sometidos al yugo comunista en los

que alentaran vivos sentimientos de indepen-

dencia y de oposición.”

“Tenían, pues, sentido, entonces, emisiones

para Estonia, Letonia y Lituania, las cita-

das de Bielorrusia y Ucrania y las dirigidas

a Polonia, Hungría, Croacia, Bulgaria,

etc. ,,24

La escasez de medios de que habla el informe con-

trasta con el optimismo de los responsables de la

época, plasmado en el discurso del general Franco en la

inauguración de la emisión para América que hemos cita-

do, en el que aquél habla de una “potente radio españo-

la, pequeña muestra del resurgir de nuestra Patria”.

La retórica del informe, por otra parte, es ilus-

trativa de los fines que buscaban esas emisiones, pero

nada nos dice de su eficacia concreta, que debió ser

más testimonial que otra cosa. De cualquier manera, aun

sin datos sobre cuál era la real influencia de esas

emisiones, es asumible que cualquiera que haya podido

ser la respuesta, ésta se enmarca en el panorama aún

relativamente “limpio” de la radiodifusión sonora
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internacional. En él no existía aún la maraña de

emisiones que exige inversiones importantes en los

medios de emisión para obtener resultados bastante más

modestos.

Sabemos, eso si, por boca de algunos de los

responsables de esas emisiones que a través de las

emisiones hacia el Este de Europa actuaron las delega-

ciones de gobiernos en el exilio de países de esa zona

reconocidos por el régimen del general Franco, o esos

gobiernos mismos, asentados muchos de ellos en España

y que, debido a dificultades obvias derivadas de la

falta de españoles conocedores de los idiomas en que se

emitía, el control sobre los contenidos fue escaso en

ocasiones y, a veces, prácticamente nulo.

En todo caso, nos encontramos, a principios de los

años cincuenta con 25 emisiones, dirigidas a países tan

dispares como China — a partir del triunfo de la

revolución comunista, y con refugiados y estudiantes

chinos nacionalistas que no regresaron a China tras la

Revolución —, Brasil, los países bálticos, Albania,

Bielorrusia, etc..

Aún en julio de 1964, la revista Radio y Televi-ET
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sión ofrece esta relación de emisiones en la programa-

ción del Servicio de Programas en Onda Corta para el

Exterior de Radio Nacional de España:

“Orientales: China, Ucraniana, Checa, Leto-

na, Croata, Rusa A, Estoniana, Búlgara,

Lituana, Eslovaca, Húngara, Rumana, Polaca,

Rusa B, Bielorrusa y Albanesa.”

“Occidentales: Inglesa, Francesa, Alemana,

Hispanoamericana, Portuguesa (Brasil) y

Estados Unidos y Canadá.”

“Árabes: Medio Oriente y Marruecos (Francés
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y Árabe).”

“Varias: Españoles residentes en el extran-

jero, Misioneros en Oriente y España habla a

sus misioneros, Fernando Poo y Rio Muni y

Filipinas”25.

Aunque algunos testimonios nos permiten, insisti-

mos, dudar de la eficacia y del control que por esas

fechas se ejercía sobre esta actividad, la existencia

de tales servicios muestra la preocupación y la

ambición del Gobierno de la época en lo que respecta a

la presencia española, simbólica o real, en la radiodi-

fusión sonora internacional.

Tras esa etapa se inicia un camino de decadencia

que sólo dará señales de cambio a principios de los

setenta. En julio de 1965 se eliminan las emisiones en

ruso, rumano, búlgaro y albanés. En septiembre de 1965

desaparecen las de alemán, francés para Europa, inglés

para Europa, italiano, portugués y árabe para Oriente

Medio.

2.2. De las primeras emisiones para los exilados

españoles a las últimas emisiones “de combate”.

Entre tanto se han incrementado las dotaciones

técnicas para la emisión. De 1954 datan las nuevas

instalaciones de Arganda del Rey, fundamentalmente el

conocido como “Edificio Marconi”, que albergá, entre

otro equipamiento de menor potencia, cuatro nuevos

emisores de 100 Kws.. Ese mismo año ve también la

instalación de otros dos equipos de 50 Kws. cada uno en

el Centro Emisor del Atlántico, en Santa Cruz de

Tenerife, destinado a transmitir hacia Venezuela y
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países centroamericanos26.

De 1952 ó 195327 es la aparición de un programa

diario, de 30 minutos, para los españoles en Europa con

la finalidad de acercar España a los españolesexila-

dos. Concebido como “una emisión de servicio y no de

entretenimiento”, emitido primero en onda media y un

año después en onda corta, en ese programa, los españo-

les contaban sus vidas y sus problemas y se proporcio-

naba información considerada de interés, como el decre-

to, de mediados de los cincuenta, que permitía volver

a los exilados durante un mes a España28.

Hacia 1955 vuelven a estructurarse los programas

en español para América. Se crea una emisión de una

hora, que más tarde se amplía a dos, específicamente

destinada a los españoles — la anterior no diferenciaba

entre españoles y castellanohablantes — y se hace pen-

sando que pueda oírse también en Filipinas. La misión

nos la recuerda Ismael Medina, responsable de estas

emisiones:

“Se trataba de darles en vivo todo aquello

que les podía interesar, y recordarles el

mundo que habían dejado, tratando de aproxi—

marlos a la España real”29.

Esa emisión es el ar>tecedente de “Mensaje de

España”, un programa que se puso en antena en 1960 para

mantener el contacto con los emigrantes, y que, aunque

durante un tiempo se simultaneó con el dirigido a los

exilados - de 12 a 1 de la tarde, para aprovechar la

hora de la comida en Francia, principal lugar de

destino -, acabó siendo el bloque de emisión destinada

a los españoles en el exterior.

La evolución del programa marca la adaptación a
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las circunstancias de la emigración española. Empieza

con dos horas de programacióny se amplia paulatinamen-

te ante la abundancia de correspondencia. Desde un

principio se realiza en colaboración con el Instituto

Español de Emigración y durante un cierto tiempo - 1963

a 1966 - colaboró también la Comisión Episcopal:

“El padre Javier Pérez de San Román — cuenta

Ismael Medina — tenía un consultorio de

mucho éxito”30.

Los responsableshablan de 60.000 6 70.000 cartas

anuales recibidas principalmente desde Francia, Suiza,

Alemania, Bélgica, Holanda, Luxemburgo e Inglaterra.

El contenido y la forma del programa se aproxima

a lo usual en la onda media: se organizan concursos en

colaboración con el Instituto Español de Emigración -

30 emigrados invitados, desde Colonia a Santiago, coin-

cidiendo con el Año Santo, reparto de premios mensuales

consistentes en viajes de ida y vuelta a España...

se mantienen consultorios, se incide especialmente en

los contenidos musicales... Todo ello, por lo que sabe-

mos, y cabe suponer, con un tono paternalista caracte-

rístico que provoca tanto adhesiones entusiastas como

rechazos radicales en los grupos más politizados.

En América, con las dos horas de programación en

la madrugada española, la respuesta más voluminosa, en

cartas, llegaba de Argentina, Cuba, Venezuela y Méjico.

En 1966 se creó, además, desde el Centro Emisor

del Atlántico, en Canarias, aprovechando la existencia

de dos emisores de onda corta de 50 Kws., una programa-

ción independiente de la de Madrid, de hasta ocho horas

de duración, dirigida principalmente al Caribe y Vene-

zuela, en donde se calculaba una colonia canaria de más
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de un millón de personas

De julio de 1971 es la inauguración del Centro

Emisor de Noblejas, en la provincia de Toledo, con seis

transmisores de 350 Kws. cada uno y 25 antenas dirigi-

bles por control remoto, que potencia sensiblemente las

posibilidades de emisión32

Estas cuantiosas inversiones — el centro de Noble—

jas costó 500 millones de pesetas de la época — deben

esperar aún algunos años para ser el soporte técnico

del cambio cualitativo real, poco antes del inicio de

la transición política.

Acontecimientos ligados a la desaparición del

anterior régimen marcan también la actividad de la

emisora. De 1975 es un episodio que merece ser citado

como dato significativo del valor de “propaganda de

combate” que aún se otorgaba a la radiodifusión

exterior española. A raíz de los juicios, condenas a

muerte y ejecución de cinco opositores al régimen de

Franco se desató en Europa una oleada de protestas que

tuvieron su reflejo en los medios de comunicación y en

no pocos servicios para el exterior de emisoras de

paises europeos. El ambiente era tal que se decidió la

suspensión de los viajes a Europa de los equipos

dedicados a la recogida de material grabado en la

emigración con destino a los programas que se emitían

para esa audiencia, principalmente “Centro Español”, a

causa del peligro que podía suponer para esos equipos

su vinculación con una emisora aún caracterizada como

órgano fiel de la propaganda política oficial33.

La reacción de las autoridades de la época se

plasmó, además de en los contenidos de las emisiones ya

en funcionamiento, en la organización urgente de

emisiones en francés e italiano, por entonces inexis-

tentes. Esas emisiones desaparecieron, una vez superada
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la agudezade la crisis, tan rápidamente como se habían

organizado34

Otra de las ocasiones para ilustrar la capacidad

del medio para hacer frente a situaciones de emergencia

política la proporcionó el contencioso de España con

Marruecos a propósito de la descolonización del Sahara,

también en los últimos meses de 1975.

La preparación de “la marcha verde” hacia el

territorio saharaui español por parte de Marruecos

llevó a la puesta en funcionamiento de una emisión en

árabe hacia ese país, para difundir el punto de vista

español sobre el contencioso y contrarrestar la labor

de propaganda que en esos momentos llevaba a cabo el

gobierno marroquí. La rápida solución de la crisis, que

culminó con los acuerdos de Madrid de mediados de

noviembre de 1975 y el abandono español de la colonia

sólo tres meses más tarde, acabó también con la nueva
35

emisión en árabe, cuya vida no cumplió el mes
Por otra parte, a finales de 1975 se preparaba la

desaparición de las emisiones en lenguas eslavas que

habían sobrevivido a la eliminación parcial de 1965 —

polaco, ucraniano, húngaro, eslovaco, croata y lenguas

bálticas - y en ese año también había desaparecido la

emisión en francés para Marruecos.

Las causas de esas desapariciones, tal como las

vivió el autor, que por aquella época compartía espacio

laboral con esos servicios, fueron varias. Por una

parte, era obvia para los responsables del momento la

imposibilidad, sin recurrir a medidas extraordinarias,

de un control efectivo o medianamente eficaz de sus

contenidos. Ese control hubiese requerido recursos que,

en la nueva etapa que se abría para la emisora, hubie-

sen mermado las posibilidades de otros proyectos a los

que entonces se concedía preferencia.
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La aparición de una nueva situación política a

raíz de la instauración de la Monarquía aconsejaba, por

otra parte, cambios que pudieran ser interpretados como

una variación de los usos políticos. Los servicios de

lenguas eslavas estaban ligados a una etapa de combati-

vidad anticomunista del régimen anterior. Su desapari-

ción se convertía en un fácil objetivo para dejar

patente el ánimo de ruptura con los tiempos anteriores.

No hubo que esperar siquiera la caída del primer

gobierno puente entre el régimen del general Franco y

la Monarquía constitucional, presidido por Arias Nava-

rro, para que se produjera esa desaparición.

A modo de resumen, podríamos considerar que en la

evolución de las emisiones en onda corta españolas,

tras la Guerra Civil, se dan tres etapas claramente

diferenciadas:

Tras una primera etapa que cubre la implantación

con una intencionalidad política muy definida y un

cierto desarrollo movido por los momentos de mayor

aislamiento político del régimen salido de la Guerra

Civil, se da, hasta 1974—1975, una situación de relati-

vo abandono, a medida que el régimen gana en seguridad

internacional.

Pero ya hacia 1973 se inicia un plan de reestruc-

turación destinado a consolidar la actividad de las

emisiones para el exterior, dando preferencia a una

sistematización de la intencionalidad política con una

mayor nitidez, con objeto de sacar a esas emisiones del

abandono en que se encontraban.

Esa nueva etapa se confunde con la situación polí-

tica creada por la liquidación del régimen franquista,

y en su desarrollo tienen influencia principal, como

ocurre con otros medios de titularidad pública, los

cambios políticos que afectan al país en general.
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3. La transición política en las Emisiones para el

Exterior de Radio Nacional de EscaSa

.

En octubre de 1975, como hemos relatado, los

equipos encargados de recoger de entre los diferentes

núcleos de emigrantes españoles el material grabado

para ese programa tuvieron que suprimir sus viajes por

consejo de las agregadurías laborales de las embajadas

españolas en Europa. Dado el grado de identificación de

esos equipos con la imagen oficialista de la emisora

estatal, no se daban unas condiciones de seguridad

suficiente.

Sólo un año más tarde, las Emisiones para el

Exterior de Radio Nacional de España eran unas de las

principales fuentes de información y de contacto con la

realidad española que tenían los emigrantes en general

y las estructuras asociativas en particular.

Como otros medios, la emisora asistió a los

cambios políticos y se puede afirmar que lo hizo desde

una línea de vanguardia dentro de la actividad general

de la emisora de radiodifusión estatal.

Las causas de este vanguardismo pueden encontrase

en múltiples circunstancias, entre las que no sería la

menos importante la necesidad política entonces sentida

por el poder de dar una imagen inequívoca de los

cambios políticos interiores.

Esa caja de resonancia de la política interior que

constituían en Europa los emigrantes y los españoles

residentes en general tenía de los Emisiones para el

Exterior de Radio Nacional de España una imagen oficia-

lista, muy ligada a la política de propaganda del

anterior régimen. Deshacerse de ella, y convertir el

medio en algo radicalmente distinto, era una meta si no

explícita sí muy compartida y, a pesar de las resisten—
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cias de algunos profesionales ligados a la situación

política anterior, aceptada en general.

3.1. Nuevas orientaciones.

A partir de los primeros años setenta y hasta

entrados los ochenta predomina la actividad destinada

a mantener los lazos con los emigrantes españoles, al

mismo tiempo que se lleva a cabo la ampliación de los

servicios generales para atender una potencial audien-

cia extranjera interesada por lo español y capaz de

comprender la lengua.

Coincidiendo con la desaparición del régimen del

general Franco y los primeros tiempos de la democracia

se lleva a cabo una potenciación de las emisiones.

Asistimos, a finales de 1975, como hemos señalado, a la

desaparición de las emisiones en lenguas eslavas, se

potencia la emisión en lengua árabe y se consolida la

diferenciación entre las emisiones en inglés para

Europa y en inglés para América.

La estructura de la programación en general es

atendida por dos servicios, el internacional y el

español. El Servicio Internacional se encarga de los

programas destinados a extranjeros, tanto para la

audiencia hispanoparlante americana como en inglés y en

árabe, las dos únicas emisiones en lenguas extranjeras

que permanecen. Atiende en concreto las emisiones en

árabe para los países árabes, en español para Oriente

Medio, en inglés para Europa y en inglés para América.

El Servicio Español se dirige a los españoles en

el extranjero en general (emigrantes, misioneros,

pescadores, marinos, turistas, estudiantes, etc.), y

atiende las emisiones para Australia y Filipinas, para
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Europa en español, para Áreas atlánticas y el Servicio

General para América.

Al mismo tiempo los recursos se estructuran para

hacer frente a la especificidad de los contenidos y se

reparten en dos áreas, la de Informativos y la de

Programas. Los Informativos elaboran el material que se

emite en los distintos espacios de información de

actualidad que se ubican en las emisiones de cualquiera

de los dos servicios. “Programas” gestiona esas emisio-

nes y adapta su organigrama de acuerdo con esos dos

servicios.

El Servicio en español se divide así en dos
grandes apartados a cargo de los correspondientes

departamentos:Programasgenerales y Programaspara la

Emigración. El primero se ocupa de elaborar los progra-

mas dirigidos a una audiencia interesada por lo español

en general. El segundo se centra, en exclusiva, en el

~uundo de la emigración, fundamentalmente en Europa,

aunque también se programa un apartado de estas carac-

terísticas en la emisión para Australia y Filipinas.

Durante estos años se asiste a una expansión

notable. La novedades del período de programación de

abril—septiembre de 1976, que se consolidan en la

programación de octubre 1976 - marzo 1977 (y. anexo

III, n0 4), por tomar datos de uno de los momentos de

esa expansión, dan una idea de esta dinámica.

En el Servicio Internacional:

La “emisión para países árabes en árabe” aumenta

sus tres emisiones de media hora a una hora.

Reconversión de las tres emisiones de media hora

de la “emisión para el Próximo Oriente en español” —

dos para el Mediterráneo oriental y una para África y

Oriente Medio — en dos de una hora.

Ampliación hasta una hora y repetición de la
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“emisión para Europa en inglés”, con la aparición de un

espacio denominado “Guja turística”, que viene a

sustituir a la sección de promoción turística del

espacio “España al día”, con estos contenidos:

“Patrimonio, artesanía y folclore, gastrono-

mía, paradoresnacionales y fiestas de inte-

rés turístico, etc.”36.

Se manejan, además, los proyectos, que no llegaron

a ser realidad, de una emisión para Europa en francés

y una emisión para Europa en portugués~.

En el Servicio Español:

Ampliación del programa “Mensaje” para Europa en

una hora, “en la sobremesa, que se dedicará a temas de

la familia y el hogar”.

En el “Servicio General para América”, iniciación

del programa “De orilla a orilla”, en los domingos,

emitido desde Canarias, “con música popular y folclóri-

ca de España”38.

3.2. Un programa para la emigración: “Mensaje”.

En este conjunto el sector que más se beneficia de

la potenciación es el de las emisiones en español.

Éstas conciben su programación de acuerdo con las

audiencias objetivo de la emisión para Europa, la

emisión para América y la emisión para Australia y

Filipinas. Prestan así atención prioritaria a la

emigración. En la emisión para Europa, en concreto, de

10 horas de duración, cinco y media están ocupadas por

los programas “para emigrantes”.

Al programa “Mensaje de España”, destinado a esa
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audiencia desde 1960, se le conceden, al mismo tiempo

que pierde el determinativo “de España”, recursosabun-

dantes con el fin de que se constituya en un puente

entre la realidad española y la de la emigración euro-

pea, sin duda un objetivo político de los nuevos

responsables. Por ello es también el que más acusada-

mente vive las transformaciones políticas.

“Mensaje” era un programa estructurado, destinado

a cubrir por si solo, las misiones de una radio de

servicio. Algunos consideraban que más que de un

programa, concepto usado entonces en la emisora para

referirse a esta producción radiofónica, se trataba en

realidad de una emisión39, que pretendía cubrir las

misiones clásicas del medio: entretenimiento, formación

e informacion.

Su andadura de esos años ha sido discutida y poco

valorada por los responsables que sucedieron, a partir

de 1981, a los autores de esos cambios de transición,

y que han considerado, en la mayoría de los casos, la

atención a la emigración como una etapa necesariamente

superable.

Rafael Ortega, que dirigió la emisora entre 1985

y 1987, refleja, al hablar de su tarea al frente de la

emisora, y al margen de las dosis de autovaloración que

sus palabras puedan presentar, un estado de opinión en

algunas instancias que pocos hasta ahora han intentado

contradecir:

“(En 1986) esta emisora comenzaba a dejar de

ser la Radio de los emigrantes, para conver—

tirse en un medio de comunicación puro, en

clara competencia con las grandes emisoras

internacionales... Se renovaron programas e

informativos, ofreciendo una visión de la
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realidad española... Esos cambios en la

programación no siempre fueron bien acogidos

por esa emigración española, que prefería la

pandereta y la lágrima fácil. Desde el año

86, y concretamente en Europa, esos españo-

les ya no eran ‘emigrantes’ sino ‘españoles

residentes en el exterior’. Por eso se mere-

cían otra cosa: una información y unos pro-

gramas dignos”40.

Al margen de la indefinición que ofrece el

concepto “medio de comunicación puro”, y de que muchas

emisoras importantes, como hemos visto, tienen a sus

naturales en el exterior — déseles el nombre que se les

dé, que eso es lo de menos — como una de sus audienci—

cias preferentes, lo cierto es que ese tardío inicio

del cambio, que su autor sitúa precisamente durante su

paso por la Dirección de la emisora, no responde a la

justicia de un proceso anterior más complejo, que no se

merece la descalificación global tácita que encierran

esas palabras. Esa atención al “emigrante” no siempre

tuvo la dirección que Ortega, de manera evidentemente

despectiva, le asigna.

Un análisis de “Mensaje”, el bloque de programas

destinados expresamente a los emigrantes en Europa, en

el segundo lustro de los setenta y primeros tiempos de

los ochenta puede ofrecer una realidad muy distinta.

Esa programación, a partir de 1975, tenía dos aparta-

dos, uno de entretenimiento y otro a cargo de los

contenidos socio—culturales. En el primero se situaban

espacios como “Con vosotros”, “Estudio 203”, “Favori-

tos”, “Musical fin de semana”, “Lista de éxitos”...

Entre los segundos, dos espacios se repartían el grueso

de la acción: “Centro Español” y “Tiempo joven”.
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3.2.1. La vertiente socio—laboral.

“Centro Español”, de media hora de duración,

tenía, en su concepción de puente entre la realidad

española y la de la emigración, dos partes diferencia-

das. La información política y laboral nacional conec-

tada con la emigración cubría la primera parte. La

segunda acogía el sentir de los oyentes sobre las cir-

cunstancias características de su mundo. Cubría, pues,

dos facetas, la testimonial y la de servicio.

La primera pretendía dar presencia en el programa

a los problemas socio—laborales de la emigración y

hacer comprender a los oyentes que no estaban solos,

que formaban parte de una colectividad sometida a los

mismos problemas sociales, y que su país de origen no

era ajeno a ellos.

Con ese fin un equipo de reporteros recorría las

zonas europeas en donde la concentración de emigrantes

era más notable a la búsqueda del testimonio directo de

los problemas e inquietudes predominantes. Unos 100

viajes, una media de dos mensuales durante los nueve

meses del curso, fueron realizados por esos equipos

entre 1976 y 1981, desde Suecia hasta Andorra, desde

Liverpool a Viena.

La noticia de esa presencia en la prensa de la

época destinada a la emigración ha dejado constancia de

la importancia que el programa alcanzó entre los emi-
41

grantes y sus asociaciones
La presencia de los equipos de “Centro Español” en

cuantos acontecimientos de una cierta trascendencia

social y política tuvieron que ver con la emigración

española era familiar. Desde reuniones de la Asamblea

del Consejo de Europa en donde se trataban temas en

relación con la política de los países de acogida
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respecto a los inmigrantes hasta las reuniones de

asociaciones de una cierta trascendencia contaron con

la presencia y la cobertura de “Centro Español”.

Periodistas del programa acompañarona los parla-

mentarios en los viajes que tenían como fin conocer los

problemas de la emigración o explicar a los emigrantes

la naturaleza de las transformaciones políticas e

institucionales del interior, y dieron la correspon-

diente cobertura informativa de los viajes en el

programa.

El programa disponía, además, de una red de

colaboradores profesionales que hacían llegar sus

crónicas sobre la realidad de los paises de acogida que

afectaba a los españoles allí residentes.

La segunda pretendía ofrecer información útil,

tanto a través del tratamiento de los temas con

autoridades y expertos como de la respuesta epistolar

directa.

El programa llegó a convertirse en el centro de

información y discusión de la actividad asociativa de

la emigración. En 1980, cuando llevaba ya una andadura

más que prestigiosa desde hacía años, el periódico El

País describía así una de las actividades programada de

cara al verano de ese ano:

“Centro Español de Radio Exterior de Espa—

na..., que viene emitiendo a toda Europa a

las 19,15 en onda corta, y que está espe-

cialmente dirigido al complejo mundo del

millón de españoles emigrados, está ofre-

ciendo un estudio de campo de 13 comarcas de

todo el Estado, en cuyas estructuras socioe—

conómicas, laborales y cotidianas viene

influyendo de una forma aguda el hecho
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migratorio de los últimos veinte años..

“Pequeños agricultores y ganaderos, parados

y hombres de a pie, jornaleros, fuerzas

políticas y sindicales, emigrantes y una

larga retahíla de profesionales marginales

están exponiendo, ante los micrófonos de

Radio Exterior de España, las causas de su

depresión y la triste situación de abandono

por la que atraviesan, los requerimientos a

la Administración y las llamadas al colecti-

vismo. ,,42

Otras actividades tenían también su proyección en

la prensa política. Mundo Obrero, órgano del Partido

Comunista de España, enunciaba así una de sus reseñas

sobre actividades del programa:

“Radio Exterior de España emitió hace días

un debate sobre la oportunidad de crear una

Secretaría de Estado para la Emigracion.

Respondieron a las preguntas del periodista

Pedro Gómez los representantes de los cuatro

partidos parlamentarios, U.C.D., P.S.O.E.,

P.C.E. y Alianza Popular.”43.

Discusión de temas próximos, atención a sus

problemas — con respuesta directa, en ocasiones, a

través de un “correo del oyente” —, dinamización de la

actividad asociativa, caja de resonancia de sus

conflictos, animación de las iniciativas sociales

surgidas en los grupos más dinámicos de la emigración,

transmisión de los cambios políticos y sociales que se

estaban produciendo en España... Estas pueden ser las

principales misiones que el espacio se propuso y
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cumplió en gran parte.

3.2.2. La vertiente cultural.

“Tiempo joven”, cuya idea primera fue exclusiva-

mente educativa, con destino a los emigrantes e hijos

de emigrantes que pudieran tener intereses escolares y

académicos, evolucionó hacia un tratamiento de la

cultura capaz de atraer a otros colectivos.

Expertos universitarios ofrecían charlas amenas

sobre la geografía económica — “Caminos del desarro-

lío”- , la literatura — “El fuego y la palabra”- , el

arte — “Cuadernos del arte” —, la historia — “Diario de

la Historia” — y la lengua —“Un idioma sin fronteras” —

españoles. Que eran complementadas con dramatizaciones

a cargo del cuadro de actores de Radio Nacional de

España y con reportajes de los centros regionales sobre

casos concretos de la realidad económica, geográfica o

social española, con tan expresivos títulos como “Luga-

res de España”, “El autor y su obra”, “Llama viva”,

“Españoles en la Historia”, “Ocurrió así”, “Acento”...

“El correo cultural”, a su vez, se ocupaba de la actua-

lidad cultural y académica.

Algunos detalles de las programaciones que hemos

podido encontrar ilustrarán suficientemente su natura-

leza y sus intenciones.

En el mes de junio de 1976 esta es la programación

de los espacios de “El fuego y la palabra”:

• La inquietud filosófica de Unamuno.

• El sobrio lirismo de Antonio Machado.

La generación del 27. Poesía: Lorca, Miguel

Hernández.

La novela actual: Cela, Laforet, Gironella.
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• La literatura española fuera de España.

Algunos de los temas tratados en “Caminos del

desarrollo” y sus complementos de “Lugares de España”,

reportajes realizados por los centros regionales, entre

mayo y junio de 1976, dan asimismo noticia de la índole

de la información que se quería dar en esos espacios:

• Focos desarrollados por el capital extranjero

(Inversiones). Valencia: El caso de Almusafes. Implica-

ciones sociales y económicas.

• Lo que vendemos al extranjero (Comercio exte-

rior) . Barcelona: la exportación hacia el Mediterráneo.

El movimiento del Puerto.

Cómo se administra nuestro país (La Administra-

ción pública). Madrid: cómo el sector servicios hace

crecer una ciudad. Problemas que plantea el crecimiento

administrativo. Gigantismo urbano. Los suburbios.

• Los gastos del Estado español (El sistema fis-

cal) . Murcia: trasvase Tajo—Segura. Obras públicas como

mayor gasto público en un estado intervencionista.

• Para qué sirven los bancos (El sistema crediti-

cio). San Sebastián: influencia del auge de la burgue—

sía en el urbanismo. Papel del crédito y el ahorro en

la capitalización del desarrollo vasco.

• Historia del desarrollo español.

• Qué son los planes de desarrollo (Planificación

económica).

• Cómo se reparten las ganancias (El reparto de la

Renta Nacional)

• España y Europa.

Durante esos años la programación anual contempla-

ba siempre dos partes distintas, la de los nueve meses

coincidentes con el curso escolar y la del verano. De

ésta, también en 1976, es el programa “Olimpíada”,

destinado, con ocasión de la proximidad de la cita
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olímpica de ese año, a presentar deportes olímpicos

bajo el ángulo de los especialistas. Durante casi una

hora, introducida por una presentación histórica del

deporte, se hablaba con críticos, deportistas, árbi-

tros, entrenadores, presidentes de las federaciones.

con la vista puesta en lograr “otra vertiente” del

deporte, culturalista, generalmente poco atendida.

Otras series de la programación veraniega son

también ilustrativas de la intención que guiaba los

programas: “Camino de Santiago”, “España en la litera-

tura”, “Hechos y fechas”

En “Tertulia”, por ejemplo, un espacio semanal de

25 minutos que se inició en octubre de 1975, se trata-

ron, mediante entrevistas y coloquios, los temas más

diversos en conexión con los contenidos de la programa-

ción. Allí fueron presentados y entrevistados, algunos

por primera vez en Radio Nacional de España, autores

como Gabriel Celaya — el 17 de diciembre de 1975 —

Antonio Huero Vallejo, Celso Emilio Ferreiro, Gloria

Fuertes, Ángel María de Lera, Francisco Nieva, Lázaro

Carreter, Jesús Torbado, Caballero Bonald...

La programación completa da una idea más justa de

la línea que se abría paso por entonces en el trata-

miento de la programación dirigida a los emigrantes

españoles en Europa. En ella hemos encontrado, entre

otros, estos coloquios:

El Director General de Ordenación Educativa,

profesores de enseñanzas medias y el Presidente de la

Unión Nacional de Centros privados hacen una evaluación

del nuevo curso escolar que comienza en España;

el cine español en las manifestaciones de “jóvenes

cineastas” de entonces como Antonio Drove, José Luis

García Sánchez, Tomás Aznar y Manuel Gutiérrez Aragón;

Modesto Higueras y Antonio Guirau en homenaje a
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Antonio Machado con motivo del centenario de su naci-

miento;

la condición legal de la mujer en España, con

Amparo Lastarray — de la revista “Doblón” —, Consuelo

de la Gándara y Aurora Bautista;

las galerías de arte en España, con Juana Mordó,

un pintor y un escultor;

el teatro y la canción infantil, con la cantante

Rosa León, la escritora Adriana Datri, y óscar Vidal,

director de una compañía de teatro infantil;

la música en España, con los compositores Carmelo

Bernahola y Ramón Barce, y el catedrático García Asen—

sio...

En “Tertulia” se abordaron también, de la mano de

expertos, políticos y funcionarios, temas como el de

las dificultades de inserción en el país de acogida,

los problemas de formación y adaptación a los que se

enfrentaba la segunda generación de emigrantes y los

diferentes aspectos de la realidad española cuyo

conocimiento se consideraba de utilidad frente a una

posible decisión de retorno. En todo caso, nada

parecido a “la pandereta y la lágrima fácil”44.

“Tiempo joven” albergó también entre sus secciones

un concurso de contenido cultural, que premiaba con

libros, y que fue la causa principal de que recibiera,

en 1979, 1.487 cartas. Y de él surgieron proyectos

frustrados, como la creación de un curso de español o

la publicación de las charlas, en colaboración con

algún organismo oficial interesado, para hacerlas

llegar a los oyentes.
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3.3. Un instrumento del cambio: La divulgación

cultural en la programación de Radio Exterior de

España.

Al final de los setenta, el cambio iniciado en

1975 se encuentra consolidado. Y lo ha sido en torno a

un eje: la divulgación cultural, el aprovechamiento de

la fuerza de los elementos de la cultura española.

El 2 de enero de 1978 las Emisiones para el Exte-

rior de Radio Nacional de España abandonan su indicati-

vo para adoptar el de Radio Exterior de España, que

conservan en la actualidad45. Ese mismo año, según

documentos internos de la emisora”~, la relación de

los contenidos era la siguiente:

• Informativos 37,7%

• Divulgativos 40%

• Recreativos 22,3%

En la categoría de “divulgativos” se incluyen:

Culturales 18,6%

• Educativos 1,4%

• Musicales 8,1%

• Literarios 3,3%

• Científicos 0,3%

• Artísticos 0,2%

• Económicos 0,2%

• Laborales 3,4%

• Industriales 0,5%

• Turísticos 2,5%

• Tecnológicos 1%

Comerciales 0,5%
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La categoría de “recreativos” incluye:

• Infantiles y juveniles. 0,6%

• Entretenimiento 17,5%

• Musicales 4,2%

Esta clasificación permite comprender bajo el

rótulo general de “culturales”, además de los conside-

rados como propiamente tales, los espacios educativos,

los musicales de divulgación, los literarios, los

científicos, los artísticos y los turísticos - en gran

parte promoción de aspectos culturales tradicionales —

En conjunto, el 34,1% de la programación total. Deben

ser tenidos en cuenta, además, los contenidos cultura-

les que se daban en los espacios infantiles y juveni-

les, comprendidos generalmente bajo el epígrafe de

“entretenimiento”, y los que se dedicaban en “informa-

tivos” para cubrir la “cultura de actualidad”.

La distribución por contenidos repartida entre los

servicios español e internacional, por otra parte, nos

ofrece este dato: en el Servicio Español nos encontra-

mos hasta un 32,8% de contenidos recreativos y en el

Servicio Internacional ese porcentaje sólo llega al

2,3%. La opción en favor de lo cultural y divulgativo

cuando se piensa en contenidos dirigidos a audiencias

no españolas es decididamente mayoritaria.

En los programas dedicados a españoles, por el

contrario, por emisiones (véanse cuadros 8, 9, 10, 11

y 12 del n0 2 del anexo III), los contenidos divulgati-

vos ocupan en Europa el 25,9%; en América, el 26,1%, y

en la diferentes emisiones para Ultramar, una media del

33%. Los gráficos que siguen ofrecen el detalle de

estos datos:
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A la vista de lo anteriormetne expuesto es

evidente que se considera una misión de la emisora

proporcionar a la audiencia española programas divulga—

tivos de una determinada naturaleza. Lo que supone una

opción clara hacia oyentescon características sociales

y culturales identificadoras de la emigración económica

presente en Europa.

Más cerca del presente, dentro del esquema de

programas de 1980, que corresponde a la generalidad de

ese período, encontramos, en los diferentes “servicios

generales”, los siguientes espacios de contenido

cultural:

— En la “Revista de actualidad”, que se emitía pa-

ra Europa, para América y para Ultramar (españoles

embarcados y otra áreas), las diferentes “tribunas”

estaban dedicadas cada uno de los días de la semana a

estos temas: Cien, Teatro, Arte, Letras y Música.

— En el resto de la programación se encuentran

títulos tan definitorios como “Foro literario”, “Mundo

flamenco”, “Revistero”, “España en fiesta”, “Rutas,

“Nuestra música”..., todos ellos pensados para dar una

visión amplia de lo que es la cultura española en sus

diferentes aspectos

En la programación “para la Emigración”, es decir,

la que se hacia teniendo en cuenta sus circunstancias

socio—culturales y sus necesidades, la programación

cultural, aunque con otros características, tiene, a

través del programa “Tiempo joven”, como hemos visto

más arriba, una orientación didáctica. En el programa

“Estudio 203”, espacio para la mujer, se hablaba de

Psicología infantil, de Medicina, de Dietética, de

Ecología. . - Hacia Australia se emitía el programa

“Desde España”, con comentarios culturales diversos y

los espacios “Lugares de España”, “El autor y su obra”,
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“Llama viva”, “Ocurrió así” y “Correo cultural”, ya

presentados en la programación de “Mensaje” para

Europa. En los “Españoles en la mar”, nombre del

programa destinado a los españoles embarcados, de

predominante temática socio—laboral, encontramos el

espacio “Libros para la mar”, presentación de títulos

de actualidad de posible interés para la audiencia

marinera -

Aparte de esto, sobre todo en la emisión para

Europa, había contenidos culturales en numerososcomen-

tarios que se insertaban en espacios coloquiales, que,

en general, se situaban en espacios calificados como

“de entretenimiento”. “El teatro en la Radio” (fragmen-

tos grabados), “Apolo” (“Historia de un teatro y de una

época”), “Efemérides”, “Poesía”, “Dichos populares”,

“Los pueblos nos visitan”, “Cábala”, “Refranero”, “Tra-

diciones”, “Regiones”, “Mirando hacia atrás sin ira”

(recuerdos históricos) ...

A esto cabe añadir el espacio “Radionovela”, para

Europa, con títulos de una cierta calidad literaria, y

los espacios infantiles “La merienda” (adaptaciones

radiofónicas de obras infantiles y juveniles) y

“Mensaje infantil”, espacio semanal de 55 minutos que

incluía un “Jugando con música” destinado a poner en

contacto a los niños españoles de Europa con las

canciones españolas infantiles de siempre y que dio

origen a la publicación de un curioso texto usado para
47

la promoción de la emisora
Junto a esto, es de señalar una norma respetada:

la emisión de música española con exclusión de cual-

quier otra, salvo en los casos concretos en que la

índole del programa así lo requería, como algunos de

los espacios que se emitían para América — “Raíces

verdes”, “Música de las dos orillas”, etc.. —.
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A la vista de lo anterior es patente una diferen-

ciación entre la atención cultural que merecía el

español marcadopor una serie de connotacionescultura-

les y socio—laborales definitorias de su condición de

emigrante y la que merecen los no españoles interesados

en una información en castellano, al cuidado de los

serviciog generales, que, de hecho, sobre todo en

Europa, tenían también una audiencia mayoritaria de

españoles.

Esa división corría el riesgo de considerar a la

emigración desde una perspectiva estática, a partir de

un estereotipo que no tenía en cuenta la evolución de

los españoles con largos períodos de residencia en el

país de acogida, generalmente con medios de desarrollo

cultural más avanzados que los que se daban en España.

Y desde luego este lastre era patente en algunos de los

programas. No obstante, en otros el contacto con la

emigración era directo y estrecho, lo que permitía una

comunicación estimulante, creadora de referencias que

obligadamente tenían su influencia en el tratamiento de

los temas.

Los posibles desajustes de esa política no merman,

sin embargo, la evidencia del uso de la cultura como

componente principal en la elaboración de un mensaje

destinado a la promoción de la imagen nacional.
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4. La historia reciente

.

4.1. El predominio de la información de actuali-

dad.

En 1981, a raíz de la incorporación de Fernando

Castedo como Director General de Radiotelevisión

Española, se producen cambios significativos. Hasta ese

momento el director de Radio Exterior de España había

sido un ingeniero de telecomunicaciones, que mediaba

más que coordinaba entre dos bloques bien definidos que

se repartían la programación según una fórmula que daba

una cierta autonomía a ambos.

El Jefe de Informativos al frente de una redacción

de periodistas no muy numerosatenía el mismo nivel que

el Jefe de Programas, del que dependían las redacciones

de ProgramasGenerales, Programaspara la Emigración y

Lenguas Extranjeras, sin duda la parte del león en el

organigrama de jefaturas y responsables que gestionaban

una nómina de personal fijo y colaboradores sensible-

mente superior a la de los Servicios Informativos.

El nuevo Director General nombró Director de Radio

Nacional de España a Eduardo Sotillos Palet y éste hizo

Director de Radio Exterior de España al antiguo Jefe de

los Informativos. Las relaciones de poder, y la concep-

ción del medio, dieron un vuelco hacia una evolución en

la que el predominio de los periodistas formados en los

servicios informativos ha sido constante48.

Ello se reflejó tanto en la programación como en

la concepción general de la misión del medio. En la

programación inaugurada el y de abril de ese mismo año

se introducen cambios que afectan sobre todo a los

programas en español, tanto los ubicados en el programa

“Mensaje” como los culturales de los programas genera—
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les.

Para Australia, de las dos horas y media que

duraba la emisión, dentro de la programación del

“Servicio general”, se dedicaban 55 minutos a informa-

ción de actualidad internacional y nacional. Media hora

era musical, 15 minutos se dedicaban a la información

deportiva y 50 minutos era programación de “entreteni-

miento”, una parte del programa de tres horas que Luis

del Olmo, con el título “De costa a costa”, realizaba

para el Primer Programa de Radio Nacional de España.

Para los españoles en Europa la información de

actualidad alcanzaba casi tres horas, de las ocho y

media que tenía el total de la emisión. Se emitían,

además, 40 minutos de información deportiva, 55 de

espacios musicales, una “Radionovela” de media hora y

otra media hora de “Idiomas”. Una “Tertulia” con

contenidos ligeros — entretenimiento — de una hora y

cuarto, un espacio de divulgación cultural de 25

minutos, otro sociolaboral de 30 y un resumen del

programa “De costa a costa” de una hora de duración

completaban la emisión.

En la programación para América en español se daba

una hora de información de actualidad, cuarto de hora

de deportes, media hora musical, un “magazine” de

información de actualidad y cultura de media hora, con

el título de “Hoy en España, un espacio de promoción —

industria, tecnología, turismo... — de 10 minutos y

otros 10 minutos de contenidos culturales.

La brevedad de la gestión del equipo de 1981, sus-

tituido un año más tarde, tras la dimisión de Castedo

y el nombramiento de Carlos Robles Piquer, por otro

encabezadopor Juan José Bellod, que puso en marcha el

primer intento de servicio mundial en español continua-

do, no hizo sino agudizar esas tendencias.
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El 13 de octubre de 1982 dejó de emitirse la pro-

gramación diferenciada por áreas geográficas y se

empezó a emitir el primer Programa Mundial, en el que

se fundían, de forma continuada todas las anteriores

emisiones en español49.

Pero esta experiencia duró apenas un año. A prime-

ros de octubre de 1983, tras una reorganización general

de los equipos de redacción por áreas, un nuevo direc-

tor, Julio Rico García, volvía al anterior sistema de

emisiones diferenciadas.

Pero con estos cambios y estas estrategias de

programación se pasó de considerar a los emigrantes

españoles como una de las audiencias más importantes a

una situación en la que apenas se les tenía en cuenta.

Eduardo Haro Tecglen, brevemente al frente de

Radio Exterior de España tras el triunfo de los socia-

listas, apenas dejó huella. Y la tendencia a potenciar

la atención a otras audiencias en detrimento de la

emigración, ha sido seguida, de diferentes maneras, por

Julio Rico, Eduardo Sotillos, Alfonso Gallego Anabitar-

te, Rafael Ortega y Homero Valencia Benito, el resto de

los directores de Radio Exterior de España que ha visto

la década de los ochenta, tras el cambio de 198l~~.

En 1987, un informe que la emisora facilita para

responder a una petición de la Universidad de Lima51,

hallamos estas cifras globales:

• Informativos 56,5%

• Culturales 11,3%

• Recreativos 32,2%

La descripción que el informe hace de esas catego-

rías ilustra sobradamente cuál ha pasado a ser, en esos

momentos, la principal actividad del medio:
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“Informativos.— ComprendeDiarios Hablados,

Boletines de Noticias, transmisiones depor-

tivas y programas monográficos destinados a

desarrollar aspectosconcretos de la actua-

lidad.”

“Culturales. — Se incluyen aquí... los pro-

gramas docentes, es decir, que responden a

un plan de estudios especifico, como en el

caso de los cursos de español para extranje-

ros. Se incluyen también los programas refe-

rentes a la actualidad cultural en España y

en mundo”.

“Recreativos.— Se consideran tales las

novelas y teatros radiofónicos, las seccio-

nes de correspondencia, los programas musi-

cales, etc.”52.

Pero la sensación de que la emigración constituye

una audiencia siempre presente permanece, aunque sólo

sea como referencia negativa.

Ya hemos visto como Rafael Ortega se refiere al

binomio 1986—1987 como al comienzo de una nueva progra-

mación en donde se impone una nueva consideración de la

audiencia, lejos del concepto de emigrantes que hasta

ese momento, según él, había primado.

De nuevo, aún en 1989, la emisora seguía prego-

nando su desapego por esa emigración, que, a juzgar por

la referencia al cambio que se hace, no se ha logrado

en los intentos de 1981 y 1986. Sopena Daganzo, el

entonces Director de Radio Nacional de España, presen-

taba así las nuevas rutas de la emisora:

“Por lo que se refiere a Radio Exterior de

España, que, a partir de ahora, emitirá con
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el indicativo de Radio Nacional de España—

Radio Exterior, tiene previsto, en la nueva

etapa y en lo que afecta a sus emisiones

para Europa, modificar sus contenidos y

objetivos con el fin de transformar paula-

tinamente su programación con el propósito

de atraer, progresivamente, a una audiencia

más amplia, no limitada sólo a los emigran-

tes españoles, sino extendida a todos aque-

llos ciudadanos europeos o residentes en

Europa que hablen la lengua española. Esta

modificación de objetivos tendrá en cuenta,

de manera prioritaria, a la segunda genera-

ción de españoles, hijos de emigrantes,

nacidos, educados y residentes en otros

países europeos, con el fin de propiciar los

lazos que les unen a la patria de sus pa-

dres53.

Si se comparan los objetivos así enunciados con la

programación que ya existió entre 1976 y 1981 nada hace

pensar que entonces no se tuvieran presentes. Para res-

ponder precisamente a esos objetivos que el Director de

Radio Nacional de España plantea en 1989 se hacía, como

hemos visto, la radio exterior de 15 años antes. La

emisión para Europa diferenciaba entre los programas

dirigidos a los españoles emigrantes y los elaborados

por el Servicio General, de fuerte contenido cultural,

como hemos visto, y dirigidos a una audiencia “gene-

ral” únicamente definida por la comprensión de la

lengua española y el interés por lo español. Y tanto en

éstos como en los primeros se tenían muy presente la

temática que pudiera interesar a la conocida cono “se-

gunda generación”, como también hemos visto.
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Pero el dato importante es la sensación que desti-

lan estos propósitos de querer ignorar el fenómeno de

la emigración, indigno de un país moderno y europeo. Se

supone que los en un tiempo emigrantes españoles han

pasado ya a la categoría de “españoles residentes en

Europa”, aunque nadie procede a realizar un perfil

diferenciador de esos nuevos destinatarios respecto a

los primeros. Y sin duda existe, y no son las mismas

las necesidades, actitudes y mentalidades de los emi-

grantes de los años sesenta que las de esos mismos

hombres y mujeres que llevan 20 ó 30 años residiendo en

el país.

Muchos han regresado incluso; pero una gran parte

sigue ahí, disponible para un mensaje que les tenga en

cuenta como hecho diferenciado.

Según se deduce del discurso reiterado que hemos

presentado, esos emigrantes ya no merecen el grueso de

la programación. Y, sin embargo, son el grueso de la

audiencia. Ninguna audiencia potencial supera en número

a los españoles residentes en Europa que tienen fuertes

raíces en su país de origen y conforman una clase

trabajadora de atributos clásicos.

Es como si la condición de España como país de

emigración se adaptase mal a la nueva imagen de

modernidad y de prosperidad que se pretende. Y los

responsables de la emisora considerasen su labor

rebajada por el nivel de esa audiencia. A veces se

tiene la impresión de que el servicio a colectivos de

un supuesto bajo nivel cultural es sentido como un

desprestigio para la labor del profesional de la infor-

mación. Y puestos a elaborar su menaje prefirieran ha-

cerlo para los extranjeros, o a los residentes españo-

les más temporales — estudiantes y trabajadores de

clase media alta—, sin percibir que éstos están en
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general más interesados por la cultura del país de

acogida que por la del país de origen y constituirán

una audiencia a tener en cuenta, desde luego, pero

minoritaria.

Ponen de manifiesto, de esta manera, una de las

limitaciones del servicio general: la falta de discri—

minacion. A la búsqueda de una audiencia general recha-

zan utilizar como intermediarios los cientos de miles

de oyentes españoles proporcionándoles las herramientas

necesarias para ello: una información de actualidad y

cultural que tenga en cuenta su especial capacidad de

comprensión del mensaje y su circunstancia. Sin que

tampoco se esté seguro de llegar a esos otros oyentes,

reclamados por una oferta abundante de otras emisoras

internacionales acreditadas.

4.2. Últimos datos.

En cuanto a los cambios de los últimos años, algu-

nos son reseñables.

El l~ de abril de 1983 se pone en antena, al fin,

un antiguo proyecto — de 1977, al menos —, la emisión

para Europa, África y Oriente Medio en francés.

En 1985 se incorpora a las emisiones en español un

programa informativo con crónicas en catalán, gallego

y euskera54.

El 7 de mayo de 1990 se ponen en antena dos nuevas

emisiones de 30 minutos, en ruso y alemán, de periori—

cidad diaria, de lunes a viernes, con el propósito de

informar a los potenciales oyentes de Centroeuropa y

Europa del Este de la actualidad española y de cómo se

veía en España el proceso de cambio político y económi-

co que se estaba iniciando allí. La emisión en ruso
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contó con el asesoramiento del jefe del servicio

español de Radio Moscú55.

Como colofón de esa política de potenciación de la

información de actualidad se sitúa la puesta en antena,

el 1 de julio de 1991, del Servicio Mundial en español,

que unifica bajo una única denominación una serie de

contenidos que mantienenuna programación ininterrumpi-

da durante las 24 horas del día, a imitación del World

Service de la B.B.C. o de la programaciónde las mismas

características que tiene Radio Francia Internacional.

Aunque con algunas diferencias que veremos más adelan-

te, al ocuparnos de este servicio con más detalle56.

La puesta en marcha del Servicio Mundial en

español era, de hecho, la unificación en una sola de

las diversas emisiones en español, que se emitían de

forma independiente:

— la emisión para Europa, en castellano y en

catalán, gallego y vasco;

— la emisión para America, a su vez dividida en

América 1 emisión, matinal América, Ultramar II

(Atlántico centro y sur), Ultramar III (Atlántico

norte, centro y sur) y en catalán, gallego y vasco;

— la emisión para Australia (Ultramar 1);

— la emisión para África;

— la emisión para Oriente Medio, y

— la emisión para el Pacífico, a su vez diferen-

ciada para Japón y para Australia y Filipinas.

Esta reestructuración, a costa de un empobreci-

miento en la capacidad de diferenciar contenidos en

función de las audiencias, producía un ahorro técnico

y de recursos.

Los acontecimientos de 1992 tienen también su

repercusión en la actividad de la emisora. En la

presentación del futuro de su gestión que hace Sopena
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Daganzo, Director de Radio Nacional de España, en 1989,

se alude a ello expresamente:

“Las emisiones hacia América se enriquecerán

agrupando, en un solo y amplio programa,

todos los temas y espacios dedicados a

cubrir los acontecimientos, las aportaciones

y los intercambios y polémicas culturales e

históricas vinculados a la efemérides de

1992: el Quinto Centenario del Descubrimien-

to, o encuentro entre culturas, la Exposi-

ción Universal de Sevilla, Juegos Olímpicos

de Barcelona y la capitalidad cultural euro-

pea de Madrid57.

Fruto de esa política es la incorporación, en mayo

de 1989, en la emisión de América - aún no está implan-

tado el Servicio Mundial en español — del programa

“Quinto Centenario”, que pasarla a denominarse, a

primeros de julio de 1991, con la implantación del

Servicio Mundial, “Encuentros en el 92 — V Centenario”

y, el 20 de abril de 1992, simplemente “Encuentros en

el 92”~~

La emisión en sefardí, otra de las incorporaciones

últimas a los servicios en lenguas extranjeras, data de

abril de 1986, en que empezó a emitirse , sólo para

Oriente Medio, con una duración de 30 minutos, los

jueves. A primeros de 1990 se incorporan en esa lengua

otros 15 minutos — ampliados a 20 el primero de julio

de 1991 —, para Suramérica, con repetición para Nortea-

mérica.

La experiencia de emisiones en quechua y guaraní,

dentro de la emisión para América, ha durado no más de

un ano.
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Durante la Guerra del Golfo se pusieron en marcha,

ademásde una emisora destinada a las fuerzas españolas

destacadasen la zona, que desapareció al mismo tiempo

que esa presencia, dos horas de programación especial

en lengua árabe, que se mantuvieron tras la crisis.

A principios de 1992 desaparece la emisión en

francés para Oriente Medio, pero se mantiene para el

resto de las zonas.

La emisión en alemán, a partir del l~ de enero de

1993, se reduce a una vez por semana, los lunes, como

consecuencia de la política de restricciones dictada

ante las dificultades económicas por las que atraviesa

el Ente público Radiotelevisión española

En el campo de la potenciación de la emisión son

destacables el convenio firmado con Radio Pekín, para

emitir desde allí al área del Pacífico, la inauguración

del centro emisor de Carian (Costa Rica)59, con tres

transmisores de 100 kilovatios, puesto en servicio en

1992 para cubrir Centroamérica y el sur de los Estados

Unidos, y la firma del acuerdo con Rumania para usar

las instalaciones de la antigua Radio España Indepen-

diente.
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Capítulo IX. Radio Exterior de España en la actualidad

.

Estructura, audiencia y vrocrramacián

.

La actualidad en la que desemboca esta historia

someramente descrita es una organización modesta por

los medios de que dispone y aún muy condicionada por su

nivel de consideración dentro de la empresa Radio

Nacional de España. Tiene, no obstante, una estructura

propia con cierto grado de autonomia. A presentar esa

estructura, como una forma de describir al medio, dedi-

camos este capitulo.

Completar la presentación del proceso informativo

requiere lógicamente que, una vez conocido el emisor,

nos interese conocer el destinatario. A la audiencia

potencial y real de Radio Exterior de España dedicamos

una parte importante de lo que sigue, deteniéndonos en

el sentido de la politica que en ese aspecto realiza la

emisora, que podria resumirse en la respuesta a dos

cuestiones:

— ¿Se dirige, de una manera congruente con la

naturaleza de las mismas, a las audiencias que pretende

alcanzar?

- ¿Incluye en su consideración a todos los grupos

que merecen, en función de su respuesta potencial, la

atención de la emisora?

Una vez realizada la reflexión sobre el destinata-

rio cabe reflexionar sobre la idoneidad del mensaje

respecto a esas audiencias, lo que equivale a analizar

la programación. Aunque aqul nos remitimos únicamente

a analizar su estructuración formal, reservando para un

capítulo siguiente el análisis de sus contendidos.
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1. Organización ceneral y estructura

.

1.1. Marco legal.

El actual Estatuto de la Radio y la Televisión, de

1980, en el apartado uno del articulo 5, dispone:

“Las funciones que corresponden al Estado

como titular de los servicios públicos de

radiodifusión y televisión se ejercerán a

través del Ente público RTVEIIW.

En el articulo 17 y sucesivos se establecen, para

el desarrollo de esas funciones y la gestión del servi-

cio público de radiodifusión, tres Sociedades estata-

les: Radio Nacional de España, Radio Cadena Española61

y Televisión Española, con capital enteramente estatal,

regidas por el derecho privado, “sin más excepciones

que las recogidas en el presente Estatuto”.

El Estatuto, en su artículo 26, instituye el

control parlamentario de la actuación de las sociedades

del Ente público, a través de una Comisión parlamenta-

ria del Congreso de los Diputados, pero previamente, en

el artículo 21, ha dejado establecido que:

El gobierno podrá fijar periódicamente las

obligaciones que se derivan de la naturaleza

de servicio público de RTVE y, previa con-

sulta al Consejo de Administración, hacerlas

cumpl ir”.

El articulo 32 se ocupa de la financiación de esas

sociedades, y respecto a Radio Nacional de España, en

el apartado dos B), expresa:
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“RNE <se financiará) mediante subvenciones

consignadas en los Presupuestos Generales
It

del Estado e ingresos comerciales propios

El articulo 4 de ese Estatuto, por otra parte, al

referirse a los “principios generales”, enumera una

serie de principios que deben regir la actuación de los

medios públicos. Los enuncia asi:

“La actividad de los medios de comunicación

social del Estado se inspirará en los si-

guientes principios:”

“a) La objetividad, veracidad e imparciali-

dad de las informaciones.”

“b) La separación entre informaciones y opi-

niones, la identificación de quienes susten-

tan estas últimas y su libre expresión, con

los límites del apartado cuarto del articulo

veinte de la Constitución.”

‘c) El respeto al pluralismo político, reli-

gioso, social, cultural y linguistico.”

“d) El respeto al honor, la fama, la vida

privada de las personas y cuantos derechos y

libertades reconoce la Constitución.”

“e) La protección de la juventud y de la

infancia.”

“f) el respeto de los valores de igualdad

recogidos en la articulo catorce de la Cons—

titucion.

A la vista de estos preceptos legales es posible

establecer:

1. La titularidad pública de los servicios de

radiodifusión.
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cia modulada, por Radio Nacional de España.

Según su propia definición, es:

“Un medio de radiodifusión dependiente de

Radio Nacional de España...

Si bien no se le puede negar su naturaleza técnica

como “medio de radiodifusión”, Radio Exterior de España

es simplemente, en la actualidad, una parcela de Radio

Nacional de España. Carece de estatuto propio, o lo que

es lo mismo, participa del mismo estatuto legal de

radio pública que la empresa Radio Nacional de España,

y, por comprensión, cualquiera de las partes de ésta,

viene obligada a respetar.

El marco legal actual, sin embargo, es lo sufi-

cientemente claro como para justificar la acción

estatal, la subvención a cargo de los presupuestos

estatales y la participación del Gobierno en sus

directrices. Éste viene obligado, no obstante, a

respetar, como en los otros medios de radiodifusión

pública, una serie de principios que aseguran la

independencia editorial.

1.2. organigrama y recursos humanos.

El Director de Radio Exterior de España, responsa-

ble máximo de la emisora, depende directamente del

Director de Radio Nacional de España. Una Subdirección

de Radio Exterior de España actúa de forma adjunta a

esa dirección. Dependiendo de ambas, dos instancias se

ocupan de dirigir las dos áreas de actividad: el Jefe

de los Servicios Informativos y un Coordinador de

Programas, con un rango administrativo de menor nivel.
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En un escalón inferior se sitúan el Servicio de Lenguas

Extrajeras, la Secretaria Técnica, el Servicio de Rela-

ciones Externas, el Servicio Técnico y el Servicio de

Gestión administrativa.

La organización laboral se centra fundamentalmente

en torno a dos apartados. El Servicio Mundial en Espa-

ñol, que asume asimismo el reciente Servicio Iberoame-

ricano — diferenciado desde marzo de 1993 como bloque

de programación independiente a partir de la anterior

emisión para América del Sur, Central y Sur de Norte-

américa —, que se emite desde Carian (Costa Rica) , y

el Servicio de Lenguas Extranjeras.

El primero se organiza en dos redacciones, la de

los Servicios Informativos y la de Programas. La redac-

ción de los Servicios Informativos, dependiente direc-

tamente del Jefe de Informativos, es la responsable de

la elaboración de la información de actualidad, 35 ó 40

minutos de cada hora en los días de la semana y los

boletines de 5, 10 ó 15 minutos de los fines de semana.

En las redacciones de programas desarrollan su

labor los profesionales que dependen de la Coordinación

de Programas y a cargo de la elaboración de los distin-

tos programas diarios y semanales que describiremos al

hablar de la programación y los contenidos.

Las cifras oficiales de recursos humanos ofrecen

una evolución reflejada en los datos estadísticos

anuales facilitados a la U.E.R. • De los 173 empleados

declarados en 1987 se pasó a los 196 de 1989 y a los

289 de 1991, si bien entre ambas fechas se había

producido un hecho que explica, en gran parte, esa

diferencia: en ese último año se llevó a cabo la

instalación de Radio Exterior de España en un edificio

independiente, con servicios propios que hasta entonces

había compartido con Radio Nacional de España y habían
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sido contabilizados como ajenos.

En otros casos nos hemos encontrado con datos

sujetos a escaso rigor. La publicación de promoción

editada en 1992 por Radio Nacional de España con motivo

del 50 aniversario de la creación de Radio Exterior de
64

España, daba una cifra global de 300 empleados
cuando a la U.E.R. se le comunicaba 260 para ese mismo

año.

Las cifras del Anuario de Radiotelevisión Española

suelen dar datos más complejos. En 1989, por ejemplo,

mientras a la U.E.R. se remitía la cifra de 196, el

Anuario del año asignaba a la parte de Radio Nacional

de España dedicada a la radiodifusión sonora interna-

cional 175 empleados fijos, 10 contratados y 47 colabo-

radores, de un total de 3.000 para toda Radio Nacional

de España.

EL área técnica de realización y grabaciones se

mantenía con 20 especialistas de control y sonido, 12

locutores y dos realizadores. 29 traductores—locutores

cubrian las necesidades del servicio de lenguas extran-

jeras. La administración estaba al cargo de no más de
65

20 administrativos
En agosto de 1993 — según cifras obtenidas direc-

tamente del control de plantillas — el número total

de efectivos se elevaba a 242 empleados, de los que 36

tienen la categoría de colaboradores contratados y el

resto forma parte del personal fijo de Radio Nacional

de España.

La categoría profesional más abundante, la de

“redactor”, responde, en general, a la profesión de

periodista. De ellos, 53 desarrollan su trabajo en los

Servicios Informativos.

Esta es la adscripción en detalle:
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• Dirección 7

• Servicios informativos 65

Colaboradores 3

Comentaristas 2

• Programas 27

Colaborador de R.N.E 1

• Servicio de transcripciones 6

Colaboradores 2

Lenguas extranjeras 8

Colaboradores 28

Emisiones 57

• Archivo sonoro 5

Secretaria técnica 6

• Relaciones exteriores 12

Gestión económica 5

Asuntos generales 8

De los profesionales fijos, destacamos:

Redactores 63

Especialistas en control y sonido. - 32

Administrativos 19

Las necesidades técnicas de ingeniería y telecomu-

nicaciones son cubiertas por los correspondientes

departamentos de Radio Nacional de España de una manera

global, como una parte más de la actividad de esa

emisora67.

La dimensión de estos recursos, a efectos de

considerar la importancia de la actividad en el

conjunto de la radiotelevisión pública y estatal

española, se enmarca en la plantilla total del Ente

público Radiotelevisión Española que no supera en la

actualidad los 10.500 empleados.
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Una comparación “grosso modo” con las dos organi-

zaciones que hemos tomado como referencia nos da un

nuevo dato sobre la autentica importancia que tiene el

medio que tratamos en el conjunto de la acción pública

de radiodifusión española. Mientras que el Servicio

Mundial de la B.B.C. tiene 3.500 empleados, el 14% de

los efectivos totales del organismo, calculado en torno

a los 25.000 empleados, en España ese porcentaje ronda

apenas el 2,2%.

La relación de los efectivos de algunas emisoras

conocidas ilustra aún más, comparativamente, la dimen-

sión de Radio Exterior de EspañaTM:

- Deutsche Welle 2.000.

• Voz de América 3.019.

• Radio Francia Internacional 2.103.

- Radio Nederland 420.

Radio Vaticano 420.

Radio Suiza Internacional 153.

• Radio Canadá Internacional 100.

Estos datos, por supuesto, han de ser valorados a

la luz del volumen de la actividad de cada emisora, y

Radio Exterior de España está, en este aspecto, sensi-

blemente por debajo de la mayoría de las citadas.

En cuanto a la actitud de los profesionales, y a

falta de encuestas que pongan de relieve ese tipo de

variables, la historia del medio y de muchos de sus

profesionales es suficientemente ilustrativa. Si bien

en algunas épocas la emisora internacional gozó de

cierto prestigio, la mayor parte de su historia está

marcada por la marginalidad dentro del conjunto de la

radio pública.

Entre los profesionales del medio trabajar en
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Radio Exterior de España es una circunstancia laboral

poco acreditada, lo que coincide, en general, con la

apreciación que los responsables máximos de la radiodi-

fusión pública tiene del medio.

De los 54 puestos de directivos que existen en

Radio Nacional de España, según los últimos datos

facilitados por la Empresa en octubre de 1993, sólo

tres corresponden a Radio Exterior de España. Según

esos mismos datos, la plantilla de Radio Nacional de

España tenía en esas fechas un total de 2.803 empleados

fijos, de los que sólo 179, un 6,3%, estaban adscritos

a Radio Exterior de España. En la reestructuración que

la empresa propone, de la que se hace eco ampliamente

la prensa nacional de mediados de octubre de 1993,

Radio Nacional de España se queda en 1.499 empleos, de

los que Radio Exterior de España sólo ocupa 90, es

decir, su proporción en el total de la radiodifusión

pública estatal desciende al 6%69.

El origen de sus últimos directivos es a este

tenor asimismo ilustrativo: De los cuatro últimos

directores de Radio Exterior de España, tres habían

ocupado puestos de mayor relieve en Radio Nacional de

Espana.

Se puede deducir, pues, que la motivación que cabe

esperar del trabajo en un medio cuyas características

de marginalidad dentro del conjunto de Radio Nacional

de España son tan evidentes, sobre todo en el personal

que trabaja para el Servicio Mundial en español, es

baja. Y, en general, las expectativas de ascenso

estarán más dirigidas a la emisora nacional que a la
70permanencia en la propia organización -
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1.3. Operatividad y mecanismos de control.

El análisis de estos aspectos nos ha llevado a

entrevistar a los directivos — Director, Subdirector y

Coordinador de Programas —. Lo que sigue es, pues, una

valoración de los datos aportados en esos contactos asi

como por la observación del comportamiento de algunos

profesionales, con los que también se han llevado a

cabo entrevistas.

La actividad continuada de la emisora parte cada

dia de la primera de dos reuniones, una por la mañana

y otra por la tarde, que establecen pautas y aprueban

temas y contenidos en general. Presididas por el Direc-

tor de la emisora, en ella se establecen las líneas

generales de los diferentes servicios informativos del

dia y se tratan otras cuestiones de urgencia relaciona-

das con la programación. Las cuestiones más generales

que tienen que ver con la marcha de la emisora se

remiten a las reuniones semanales de los lunes.

A partir de esos encuentros la responsabilidad se

dispersa en escala, a través de los mecanismos normales

de control y supervisión, aunque dejando un amplio

margen a la iniciativa de cada uno de los editores o

responsables concretos de cada programa.

Una Unidad de análisis de contenido, establecida

en marzo de 1992, lleva a cabo un análisis “a posterio-

ri” de la emisión y de los programas en general, que se

plasma en la confección de informes periódicos de

seguimiento sobre incidencias generales y valoraciones

de los contenidos concretos, además de detectar casos

como el que se adjunta en el anexo III, n~l4, con

marcada presencia publicitaria. Aunque el poder de

incidencia de tales informes, dada la escasez de

alternativas de que dispone la emisora, es escaso.
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En cuanto a la dinámica normal del trabajo cabe

distinguir entre la elaboración de los servicios infor-

mativos y la de los programas. En este último caso,

aunque el Coordinador de Programas supervisa y aprueba

los temas a tratar, no existe el control sistemático

previo de los guiones, contrariamente a lo que se hace

en otros organismos de esta clase y se hizo en otro

tiempo en esta emisora. Es más, los responsables entre-

vistados no parecen darle importancia a este elemento

de control. La Subdirectora prefiere incluso que no los

haya. En su opinión, el guión no refleja en absoluto la

calidad del programa, al que la improvisación de los

presentadores da un aire diferente, más atractivo.

Para ellos, al parecer, es intrascendente el ele-

mento de control que el guión supone71. Ese elemento

parece tener unas particularidades un tanto diferentes

de lo aceptado como norma por la mayoria de los entes

de radiodifusión sonora internacional. Aspecto en el

que cabe deducir una cierta influencia del modelo gene-

ral que se da en la emisora doméstica de alguna manera

matriz, Radio Nacional de España, cuya experiencia his-

tórica como órgano controlado por el poder actúa, en

nuestra opinión, como un reflejo “a contrario”. Cual-

quier intento de control riguroso y particular partici—

pa así de la imagen negativa que a esa actividad impuso

la censura en otro contexto politico.

Se considera adecuado, como filosofía general, que

los profesionales lleven a cabo sus tareas guiados sólo

por pautas y normas muy genéricas referidas a las

características generales de las emisiones en onda

corta y a la misión global que tiene el medio.

La existencia de un documento de Radio Exterior de

España en donde se describen esas características de

una manera estándar y se enumeran, con su nombre y unas
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pocas notas identificativas, cada uno de los programas,

en no más de tres o cuatro líneas por unidad, es la

única referencia que se cita como elemento guía (y.

anexo III, n~ 8).

Los informativos se anuncian como una actividad

sometida a los condicionamientos de la propia naturale-

za dinámica del proceso. Ello obliga a asumir los desa-

justes y los defectos de emisión que se producen, y las

descoordinaciones entre los editores y los coordinado-

res de la información, así como las informaciones efi-

cientemente contextualizadas.

De cualquier manera preocupa más, a efectos de

control, el apartado de programas. Ello puede deberse

a diversas causas:

1. El condicionamiento profesional de los directi-

vos entrevistados, que son periodistas formados en el

trabajo dedicado a la información de actualidad, próxi-

mos psicológicamente a sus colegas a cargo actualmente

de las tareas estrictamente informativas. Una concep-

ción “liberal” del trabajo del informador, la compren-

sión de las dificultades de esas tareas, la dependencia

de valores profesionales de independencia tradicional-

mente unidos al ejercicio de la profesión, pueden estar

condicionando esta actitud.

2. Como consecuencia de lo anterior, los programas

aparecen en un ámbito distinto, realizados por un grupo

de profesionales en el que se agrupan, junto a algunos

periodistas, profesionales cuya experiencia les viene

dada por sus formaciones como locutores, realizadores,

productores, “disc—jokeys”, expertos en temas particu—

lares definidos más por la categoría de su temática que

por el ejercicio de la comunicación, etc..

Esa circunstancia pudiera estar en el origen de un

distanciamiento, con la capacidad crítica que ello per—
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mite, o incluso de un cierto celo en cuanto que ambos

grupos y sus actividades respectivas se producen a

veces con algún antagonismo en sus relaciones profesio-

nales.

3. La consideración de los contenidos de los pro-

gramas como más portadores de valores ideológicos,

menos “objetivos”, en la medida en que los responsables

de esos programas gozan de una mayor iniciativa aparen-

temente en la elección de temas y actores. Causa, en

definitiva, la más técnicamente defendible.

Aunque, como suele ocurrir en tantos casos, la

justeza de juicio se acercaría más a una fórmula que

implicase las tres posibilidades apuntadas.

1.4. El Servicio de transcripciones.

Este servicio está destinado a producir y distri-

buir gratuitamente programas grabados para emisoras de

todo el mundo que lo soliciten para su difusión, al

igual que otros servicios de transcripción de otras

emisoras internacionales. Están realizados en lengua

española. En la actualidad son más de 400 las emisoras

de todo el mundo las que los reciben72.

La actividad de este Servicio, según datos of icia—

les facilitados por la propia emisora para las estadís-

ticas de la U.E.R., generó, en su mejor año de los del

último lustro, el de 1991, el envío de 47.000 copias.

Si bien en 1992 esas cifras han caído a 39.300.

Algunos de esos programas son transcripciones de

los emitidos, pero otros proceden de una producción

original. Según datos de 1992, los programas enviados

por el servicio eran:

“Ventana de España”.— Revista de actualidad,
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noticias con el testimonio de sus protagonistas.

“Hispanorama 92”.— Reportajes en torno a los

acontecimientos del 92.

“Ronda de actualidades”: Los adelantos producidos

en ciencia, tecnología e industria; las últimas tenden-

cias del arte y de la cultura, y la aportación española

a ellas.

“España para usted”.— Recorrido por rutas de inte-

rés turístico.

Especiales/Colaboraciones.— Monografías de temas

de actualidad y adaptaciones de espacios emitidos en la

programación nacional de Radio Nacional de España.

“La música ligera en España”.— Las novedades

discográficas, entrevistas a interpretes, grabaciones

en directo y lista de éxitos: el panorama de la música

“pop” interpretada en español.

“Música de España”.- El importante legado de la

música culta española, desde sus origenes hasta el

presente (y. anexo III, n2 15 A).

“España en su folclore”.— Música “de raíz” o

folclore musical, manifestaciones que, “leyendo

directamente de la tradición o adaptándose a los nuevos

tiempos” presentan este tipo de música (y. anexo III,

n~ 15 B)~.

Este sector de la actividad de Radio Exterior de

España, que en alguna época ha dependido de la Direc-

ción de Relaciones Internacionales de Radio Nacional de

España, ha experimentado, según el testimonio de sus

responsables, una merma de su importancia respecto a

los momentos de su mayor desarrollo, a mediados de los

ochenta. En esos años llegó a ser una unidad de produc-

ción muy dinámica, orientada, entre otros objetivos, a

proporcionar material a los departamentos de enseñanza

del español en universidades extranjeras.
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2. Los objetivos

.

2.1. Modelos y referencias.

En la radiodifusión sonora internacional proceder

al análisis sistemático de las programaciones de orga-

nismos cuya experiencia pionera está más o menos reco-

nocida ha sido un mecanismo a menudo utilizado para

establecer las necesidades de programación propias.

En Radio Exterior de España la inspiración britá-

nica, que se concreta en el antiguo External Service de

la B.B.C., hoy conocido como World Service, es patente,

empezando por la designación elegida para su programa-

ción continua en español.

Por otra parte, no ha sido solamente España el

pais se ha inspirado en el modelo británico en lo que

a programación respecta. Con mayores o menores márgenes

de originalidad, el servicio permanente de 24 horas en

el idioma nacional, con predominancia de contenidos

informativos, está hoy bastante extendido entre las

emisoras internacionales occidentales.

El Servicio Mundial en español no ha eludido

siquiera la cercanía semántica al primitivo “English
74

World Service” del “External Service” de la B.B.C.
En la presentación de esa nueva etapa los responsables

han sido explícitos:

“La pauta marcada por otras emisoras ‘exte-

riores’, como la B.B.C. o Radio Francia

Internacional, y una encuesta realizada

entre sus oyentes han servido de referencia

para que los ejecutivos de R.E.E. decidieran

el cambio”~.
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Pero la imitación de la B.B.C. por otros organis-

mos de radiodifusión pública ofrece, como otras imita-

ciones que lo son de un modelo al que se reconoce una

cierta perfección, algunas dificultades.

En este caso, fundamentalmente, se derivan de la

excepcional experiencia de un medio que fue pionero en

tantas cosas, entre las que no es la menor el rigor con

que se ha enfrentado a su misión, causa de un prestigio

sin duda merecido, y que está en el origen de ese papel

ejemplar que ha jugado en tantos aspectos. Su grado de

independencia política respecto al Gobierno es otro de

sus logros más envidiables. El Servicio Mundial de la

B.B.C. es, así, un producto particular de la sociedad

y del sistema político anglosajones.

Pero es posible siempre una inspiración como la

apuntada, justificada, entre otras cosas, por la

existencia, al igual que en el caso inglés, de una

población que tiene el español como principal lengua y

está repartida prácticamente por los cinco continentes.

Si a ello se añade el hecho, cada vez más detectable,

del interés creciente que suscita la cultura española

entre estudiantes e intelectuales, esa inspiración cen-

trada en la creación de un servicio fundamentalmente

informativo destinado a dar una visión de la realidad

española e internacional a través de la óptica informa-

tiva nacional puede ser una estrategia perfectamente

justificable.

De cualquier manera, a pesar de esa intención ex-

plícita de adoptar el modelo, tanto las especiales

circunstancias de la experiencia española, que ya

cuenta con 50 años de historia, como la naturaleza de

sus profesionales, la diversa cultura politica o las

limitaciones de recursos que tienen una escala muy

distintas a la inglesa, imprimen una originalidad a la
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acción española.

Radio Francia Internacional, también citada como

referencia, ofrece otra dimensión y otro valor, como

hemos visto al ocuparnos de esta emisora en el capitulo

V. Semejanzas con el caso español son:

- Una andadura política accidentada, que le ha

impedido un desarrollo sostenido y le ha impuesto,

hasta hace poco, una dimensión menor.

• La existencia de zonas fuera de las fronteras

francesas en las que predomina su lengua nacional.

• Una dimensión de sus recursos más modesta que la

del Servicio Mundial de la B.B.C., que la acerca más a

la posibilidad de acción que puede esperarse de una

organización como la española.

• Amplia popularidad de su cultura.

Estas circunstancias han inspirado una política de

emisión en lenguas extranjeras limitada a zonas en la

que la presencia francesa está acreditada o tiene posi-

bilidades reales de acreditarse.

A la vista de lo anterior se puede concluir que

cualquier política de desarrollo y emisión realista que

Radio Exterior de España pueda realizar, sin despreciar

el ejemplo de la eficaz programación llevada a cabo por

el Servicio Mundial de la B.B.C., encontraría una más

próxima realidad en la emisora francesa.

2.2. La misión de Radio Exterior de España.

La falta de definición legal a la que ya hemos

hecho referencia provoca, a su vez, que la misión de

Radio Exterior de España no esté explícita de una

manera oficial. Así como en otros medios internaciona-

les esa misión viene dada por los documentos legales
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que establecen su existencia, en el caso español hay

que acudir a una variedad de documentos que no tienen

más carácter oficial que el que les otorga el rango de

la autoridad que los respalda.

Los documentos en los que se cita la misión de

Radio Exterior de España tienen, en su mayoría, un

carácter de promoción. De uno de los más recientes,

editado con tratamiento ordinario de textos (y. anexo

III, n~ 11), tomábamos, al hablar en el capítulo II de

la función de la radiodifusión sonora internacional, la

definición de objetivos más extensa que hemos encontra-

do. Ahi, bajo el epigrafe “¿Qué es Radio Exterior de

España?”, tras citar genéricamente los medios técnicos

de los que se sirve para emitir, empieza por definir

sus destinatarios:

“Radio Exterior de España... tiene encomen-

dada la transmisión, en onda corta y vía

satélite, de programas para los españoles

que se encuentran fuera de su país y para

los extranjeros interesados por España”76.

El hecho de citar en primer lugar a los españoles

no hace sino señalar la asunción de una premisa histó-

rica de la mayoría de los servicios de radiodifusión

sonora internacional. La existencia de nacionales

repartidos por el mundo y la necesidad de mantener los

lazos con su origen fue la justificación de servicios

como el “Imperial Service” — antecedente del “External

Service” de la B.B.C. -, la radiodifusión holandesa

desde Hilversum~, la Deutsche Welle y otros. Aunque

la segunda intención declarada en la definición

española — “los extranjeros interesados en España” —,

también presente en otros organismos homólogos, se haya
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convertido, en múltiples casos, en preferente.

En cuanto a la cita de los medios de emisión se

trataría de destacar y promocionar la incorporación del

satélite, con las ventajas posibles que de ello se

derivarían78.

El párrafo que sigue enuncia la finalidad de su

actividad:

“Por medio de sus programas, Radio Exterior

de España intenta ofrecer una imagen real

del Estado español. Pretende reflejar la

realidad de sus instituciones sociopoliti-

cas, difundir su cultura y promover su eco-

nomía y su turismo. En resumen: estar pre-

sente en el mundo con una información com—

pleta y objetiva sobre España~.

A todos los oyentes citados se dirige, pues, en

principio, con la intención de hacer llegar un mensaje

que contempla estos componentes:

1. “ofrecer una imagen real del Estado espa-

2. “. . .reflejar la realidad de sus instituciones

socio—políticas”,

3. “difundir su cultura”

4. “promover su economía” y

5. <promover) su turismo”.

Metas que se hallan en la declaración de intencio-

nes de la mayoría de emisoras internacionales occiden-

tales.

A continuación, tras definir sus destinatarios, de

los que nos ocuparemos mas adelante, detalla la
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finalidad con la que quiere llegar a los distintos

colectivos:

“Para los españoles residentes en Europa

intenta ser una emisora similar a la que

escuchan en su país de residencia, pero

situándolos en los mismos parámetros infor-

mativos sobre acontecimientos de España en

que se ubica el resto de los españoles, al

tiempo que pretende llenar unas horas de

asueto y de nostalgia, pero con la imagen de

la España real que camina hacia el siglo

XXI”so•

La retórica de este texto reúne en una misma

finalidad intenciones diversas y no exentas de notas

contradictorias: para los españoles quiere ser “una

emisora similar a la que escuchan en su país de resi-

dencia”, pero con los mismos parámetros informativos

que los que se dan en España, a todas luces distintos

de los que puede adoptar una emisora alemana, por

ejemplo. Y pretende entretener, sin renunciar a “llenar

unas horas... de nostalgia”, meta difícilmente asumible

por una emisora que no les hable, con un lenguaje espe-

cial, desde su lugar de origen. Por último, la referen-

cia a “la España real que camina hacia el siglo XXI”

puede interpretarse en el sentido de que se intenta

comunicar un mensaje de objetividad y de modernidad.

La misión o las misiones así enunciados distinguen

entre los españoles y los oyentes extranjeros, y entre

éstos, los que hablan español y los que hablan otros

lenguas. Para estos últimos:

“Radio Exterior de España pretende informar
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sobre la actualidad nacional e internacional

diaria y ofrecer una visión general de la

vida y la cultura españolas”

Sin solución de continuidad, cierra este texto un

párrafo resumen:

“Son, pues, objetivos de Radio Exterior de

España dedicar su atención a la audiencia

española en cualquier punto del globo y

prestar un interés especial a las comunida-

des hispanas”81.

En el caso de “las comunidades hispanas” dispone-

mos además de un texto que puede equivaler a una decla-

ración de intenciones:

“Radio Exterior de España pretende además

que los pueblos de habla hispana se conozcan

mejor por medio de un programa que funda

información sobre todos y cada uno de los

países integrantes de esa comunidad”82.

Por lo demás, se sobrentiende que la naturaleza de

su mensaje, y lo que éste pretende lograr, se define

por la descripción de los principales programas que se

incluyen a continuación en el documento, sobre los que

tendremos ocasión de volver a la hora de ocuparnos de

la programación.

Otros datos ofrecen también indicios sobre la

misión que se propone el medio. Las palabras del Rey

Juan Carlos, en un mensaje dirigido a la emisora con

motivo de su 50 aniversario, son indicativas de un

posible orden de preferencias en lo que se ha entendido
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históricamente como su misión principal:

“Me es muy grato unirme a la celebración de

los 50 años de Radio Exterior de España, que

tanto ha contribuido a crear y mantener

sólidos lazos con nuestros compatriotas que

viven y trabajan en el extranjero, y a

difundir por todo el mundo la realidad y la

cultura españoía~~M

El punto de vista del director recientemente

sustituido, Homero Valencia, se expresa así en un

artículo de presentación publicado en la revista

Idiomas

:

“Por medio de sus programas, R.E.E. intenta

ofrecer una imagen real de España. Pretende

reflejar la realidad de las instituciones

socio-políticas y difundir la cultura espa-

ñola. En resumen: estar presente en el mundo

con una información completa y objetiva

sobre EspañalíM.

A través de estos enunciados aparecen, en defini-

tiva, dos tareas claras, a veces no fáciles de atender

equilibradamente, y cuya importancia relativa dentro

del conjunto ha variado a lo largo de la historia del

medio: mantener los lazos con los españoles en el exte-

rior y “difundir.., la realidad y la cultura española”,

Esos dos objetivos principales que dan sentido al

medio actúan a través de tres tipos de actividad:

1. El servicio a los españoles fuera de España.

2- La información sobre la realidad española y el

punto de vista español sobre la realidad internacional.
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3. La divulgación cultural.

Al margen de estas misiones generales y como un

aspecto a tener en cuenta en relación con los princi-

pios del Estatuto de Radio Televisión citado más

arriba, cabe situar su apuesta politica manifiesta.

Aunque no lo hemos encontrado en ningún documento, en

sus cuñas de promoción emitidas en el Servicio Mundial

en español se proclama:

“Radio Exterior de España... pretende infor-

mar sobre los acontecimientos internaciona-

les más relevantes y defender los derechos y

libertades fundamentales”85

Este compromiso justificaría, sobre todo, la línea

editorial de los programas dirigidos al continente ame-

ricano y la actitud del programa para Guinea Ecuatorial

hacia el proceso democratizador en ese país, que ha

sido denunciado repetidamente por las autoridades ecua—

toguineanas.

En suma, y sea cual sea su solidez, éstas son, en

líneas generales, las intenciones declaradas. Una vez

conocidas cabe analizar de qué manera y con qué con-

gruencia se cumplen, cosa que haremos al analizar los

contenidos del Servicio Mundial en español.

Esa valoración estaría, no obstante, incompleta

sin saber cuál es la audiencia que se pretende y la que

realmente se tiene, dato este último al que, en el caso

de Radio Exterior de España, sólo es posible aproximar—

se con el análisis de la correspondencia.
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3. Los destinatarios de Radio Exterior de Esyafia y su

rescuesta

3.1. A la búsquedade una audiencia.

¿Cuál seria, en teoria la audiencia a la que

deberla servir Radio Exterior de España? Establecer

correctamente esta línea de servicio es fundamental si

se quiere lograr un aprovechamiento correcto de los

recursos. La cuestión, sin embargo, ofrece no pocas

dificultades.

Radio Exterior de España parece haber optado mani-

fiestamente, según las manifestaciones de Homero Valen-

cia, por dos colectivos: “Los españoles que se encuen-

tran fuera de su país y los extranjeros interesados en

España”TM.

Al primer colectivo se dirige fundamentalmente el

Servicio Mundial en español. Al segundo, se dedican las

emisiones en lenguas extranjeras.

La preferencia otorgada a “los españoles que se

encuentran fuera de su país” encontraría su más obvia

justificación en la muy numerosa emigración española

repartida, sobre todo, por Europa y América.

En una descripción más particularizada de esta

audiencia española, realizada a continuación por ese

directivo, encontramos:

— “españoles residentes en el extranjero”,

— “pescadores y navegantes”.

— “técnicos, funcionarios, comerciantes,

misioneros y estudiantes de la lengua espa-

ñola”87.

La atención a los extranjeros estaría, en primer
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lugar, dirigida a las poblaciones que tienen el español

como lengua materna, situadas principalmente en el

continente americano, lo que constituye sin duda la

mayor audiencia potencial de cualquier acción interna-

cional de radiodifusión española. En la parte dedicada

al análisis de la programación veremos en detalle cómo

se ejerce esta atención a través del Servicio Mundial

en español.

El resto de los extranjeros interesados en la

realidad española lo constituyen, si hemos de guiamos

por la politica de emisión de la emisora en la actuali-

dad, como también exponemos más adelante, los árabes,

las poblaciones de expresión anglosajona tanto en

Europa como en América, y los de expresión francesa en

Europa, África, Oriente Medio y Canadá.

La acción hacia los rusos y los gennanohablantes,

incorporados muy recientemente a las audiencias que

merecen la atención de Radio Exterior de España, como

la que se realiza dirigida a los sefardíes y los

brasileños, tiene una carácter muy secundario, a juzgar

por los esfuerzos en recursos y tiempo de emisión que

la emisora les dedica.

Las emisiones en ruso y alemán, en concreto, “que

cubren la Europa Central y parte de los Comunidad de

Estados Independientes”TM, según los testimonios

recogidos y el momento en que se pusieron en marcha,

1990, tenían como misión dar a las poblaciones europeas

que hablaban esos idiomas la visión de España sobre los

acontecimientos del Este de Europa, y pretendía:

“Ofrecer una imagen de la España de hoy, de

sus costumbres y su cultura”89.

Hasta aquí, lo manifestado en programas y documen—
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tos oficiales. La realidad es más compleja.

Desde una perspectiva general y omnicomprensiva,

la emisión en español puede tener cinco grupos distin-

tos de posibles destinatarios:

• Emigrantes españoles más próximos en el tiempo.

• Hijos de emigrantes, la conocida como segunda

generación

Españoles residentes temporales, ya sean estu-

diantes, funcionarios o empleados interesados en

obtener una información de la realidad española a la

que siguen vinculados.

• Extranjeros que comprenden o quieren comprender

el español y están motivados por la fuerza cultural de

lo hispano.

• Extranjeros sin ninguna conexión con España,

pero de habla española, potencialmente captables como

audiencia.

Las características diferenciadoras de estas

audiencias son suficientemente relevantes como para

hacer difícil una acción que busque la respuesta común

de todas ellas, la influencia en todas ellas a la vez.

El Servicio Mundial en español tiene ahi su máximo

punto critico. La uniformidad de los contenidos corre

el peligro, si se tiene en cuenta una audiencia general

mixta, de no satisfacer a casi nadie. Dirigirse a una

audiencia genérica que habla o entiende el español lle-

va, de hecho, a pensar en algunos de esos grupos con

preferencia, y al abandono de los otros.

Los propósitos generales y un tanto abstractos que

hemos conocido a través de los documentos analizados

dejan fuera a aquellas audiencias que hablan español

pero no tienen lazos con España y a los hijos de los

emigrantes. Por otra parte, generalizan un mensaje para

el resto de los colectivos que hemos citado, a los que
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podemos definir como “españoles en el extranjero”, y se

incluye a los estudiantes del castellano no españoles

conjuntamente con los españoles.

El resultado es una cierta indefinición y una es-

tructuración del Servicio Español con desdoblamientos

ocasionales, forzados por la existencia de audiencias

particulares

3.2. La emigración, audiencia diferenciada.

Hablar de “españoles residentes en el extranjero”

diferenciándolos de los “técnicos, funcionarios, misio-

neros y comerciantes” equivale a citar, sin nombrarlo,

a un tipo de español al que en otros tiempos se ha

definido como emigrante.

Ya hemos hablado más arriba de la tendencia a

eludir un concepto al parecer rechazable en la nomen-

clatura de los responsables de Radio Exterior de España

de los últimos años y hemos apuntado algunos motivos de

ese rechazo, plasmado aún en entrevistas recientes a

propósito del 5o~ aniversario de la creación de Radio

Exterior de España: “Radio Exterior de España no es la

radio de los emigrantes” era el título de una de esas
90

entrevistas al Director de la emisora -

Pero es un hecho que España se encuentra respecto

a países como Francia y Gran Bretaña con una circuns-

tancia particular: la existencia en Europa de núcleos

de población emigrante establecidos en su mayoría a lo

largo de los años sesenta, con características de clase

obrera, que mantiene lazos sólidos con su lugar de

origen.

Los datos en poder de Radio Exterior de España no

desmienten, todo lo contrario, que la audiencia mayori—
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tana europea sigue siendo en la actualidad la emigra-

ción. Una estudio de audiencia a partir de las respues-

tas a 10.000 cuestionarios distribuidos entre noviembre

de 1989 y enero de 1990, para “conocer las caracterís-

ticas cualitativas de la audiencia establecida”,

proporciona, a pesar de sus carencias metodológicas91,

algunos datos de interés. Entre ellos éste:

“Europa... tiene el máximo nivel de audien-

cia de nacionalidad española.., la audiencia

es menos joven <que la de América) con un

57,53% de más de 40 años y un nivel cultural

más bajo (el porcentaje global medio—alto y

medio-bajo asciende al 72,63%)... Cuenta con

el mayor porcentaje de todos los continentes

de audiencia femenina, con un l6,0l%~~92.

La edad y el nivel cultural responden a las carac-

terísticas sociológicamente aceptadas para identificar

a la emigración según lo apuntado más arriba.

Por otra parte, mientras que los emigrantes

españoles hacia América se han integrado con facilidad

en sus países de acogida, en Europa esa integración ha

sido más lenta y difícil, con otras peculiaridades. La

proximidad geográfica y la lejanía cultural han colabo-

rado por igual a mantener con fuerza esos lazos, que

bien podríamos calificar de “nostálgicos”.

La importancia numérica de esos grupos, su inte-

gración progresiva, aunque lenta, en los países de

acogida y la imagen positiva de que gozan en el conjun-

to de los colectivos de inmigrantes hacen de ellos un

objetivo rentable, en tanto que amplificadores de lo

español en sus respectivos ambientes sociales, cada vez

más abiertos. ¿Qué mejor embajador puede ser alguien
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fiel a su pais de origen bien aceptado en su país de

residencia?

3.3. Dos oportunidades: La historia y la lengua.

Existen otras circunstancias valorables a la hora

de establecer los objetivos de audiencia de Radio Exte-

rior de España.

España tiene, como muy pocos paises, una historia

que liga su actualidad a dos grandes bloques de paises:

— Países que tienen en su historia y su en cultura

fuertes raíces hispanas por su pasado colonial, la

mayor parte de los cuales tienen al español como idioma

oficial.

— Paises geográficamente próximos, ligados también

por circunstancias históricas, culturales, raciales y

económicas que, a pesar de su diversidad política, se

expresan en una única lengua, el árabe.

Esas dos realidades, representadas por los paises

latinoamericanos y por el bloque árabe, han sido consi-

derados tradicionalmente como los objetivos más asequi-

bles a la hora de establecer cualquier política de

promoción exterior.

En el caso de Radio Exterior de España esto se ha

tenido igualmente en cuenta. Fuera de la categoría ya

conocida como “españoles en el exterior”, estas dos

audiencias han recibido tradicionalmente el grueso de

la acción de la emisión. Después de la emisión en

español para Europa, el resto de las emisiones en

español se han dirigido, por orden de importancia,

hacia América y hacia Australia y Filipinas.

En la actualidad el Servicio Mundial en español,

según horarios que expondremos al ocuparnos de ese
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servicio en detalle, llega durante 18 horas a Europa;

17, a América del Sur; 11, a Oriente Medio; 11, a

África Ecuatorial; 10, a América del Norte; 6, a

América Central — recientemente, desde que se emite

desde Carian (Costa Rica) el Servicio Iberoamericano,

este tiempo se ha incrementado sensiblemente —; dos, a

Australia; dos, a Filipinas; dos, a Japón, y una, a El

Magreb. Es decir, atiende con una abrumadora preferen-

cia las zonas a las que hemos hecho referencia.

En esas zonas es posible, además, mantener e

incrementar la influencia aprovechando factores políti-

cos en relación con la sensación de cerco y decepción

que tienen esos paises a la búsqueda de una identidad

cultural propia y diferenciada.

España goza, pues, de una oportunidad excepcional,

reforzada por una imagen política no agresiva, para ser

aceptada como pais europeo próximo en el mundo árabe,

o en la ayuda que puede prestar para fortalecer el

factor de identidad hispano en los países americanos

frente al factor anglosajón, como ha hecho notar, entre

otros, Ramón Tamames93.

Frente a intentos para estar presentes, por un

pretendido prestigio, en otras en donde ya lo están con

mayor poder y tradición otros medios de radiodifusión

internacional, una programación potenciada a esas zonas

hará mucho más rentables los recursos escasos disponi-

bles.

En ese sentido la importancia de la existencia de

un vehículo cultural como la lengua española es eviden-

te. Radio Exterior de España, por ello, proclama:

“REE dispone de un instrumento privilegiado

si nos comparamos con la mayoría de las

emisoras internacionales: el idioma español,
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compartido con una comunidad de pueblos de

América y África y con una importante pre-

sencia en Europa y en zonas de migración

como Australia”94.

Ahora bien, la audiencia de esas zonas no es

uniforme. En América, como caso más uniformado, se

pueden diferenciar cuatro tipos de oyentes en español,

diferentemente motivados:

1. Los españoles residentes.

2. Los hispanoparlantes residentes en países en

los que la tradición histórica y cultural española está

muy presente.

3. Los hispanoparlantes inmersos en la cultura

anglosajona.

4. Personas con raíces culturales ajenas a lo

hispano y motivadas, por diferentes causas — estudios,

viajes, contactos sociales o comerciales... —, por lo

español.

Mientras los dos primeros grupos están ligados a

España por la historia, las dos últimas categorías lo

son más por el idioma.

Los cuatro grupos ofrecen características de

audiencias potenciales, y de nuevo se impondría tener

en cuenta esas diferencias a la hora de establecer una

programac ion.

En este sentido las poblaciones de habla hispana

en ambientes anglosajones parece que han merecido

escasa atención.

Tampoco se ha llevado a cabo una acción seria, más

allá del establecimiento de normas muy generales que se

recogen en el documento reproducido en el anexo III con

el flQ 12, sobre pautas de lenguaje y otras considera-

ciones para hacer llegar un mensaje suficientemente
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comprensible, lingúística y referencialmente, a los

extranjeros interesados en la realidad española capaces

de comprender, aunque sea con limitaciones, el español.

La calidad y el ritmo de la lectura de algunos

locutores al servicio de Radio Exterior de España es un

ejemplo de la incongruencia entre la declarada inten-

ción de llegar a “los extranjeros interesados por

España” y la realidad de una práctica permitida por la

ausencia de una locución acorde con las especiales

necesidades del servicio.

3.4. La comunicación personalizada con los

oyentes. La correspondencia.

Ya hemos apuntado en otro lugar cuál es la preca-

riedad de cualquier metodologia que quiera medir la

audiencia real de una emisora de radiodifusión sonora

internacional y la dificultad de llevar a cabo sondeos

fiables en este terreno. De ahí la importancia, a

efectos de evaluación de la audiencia, que se concede

en general a la correspondencia recibida.

Los datos estadísticos referidos a un año completo

a que hemos tenido acceso son los de 1991, elaborados

en febrero de 1992 por el Departamento de Relaciones

con la Audiencia de Radio Exterior de España, que se

adjuntan en el anexo III, n~ 3.

Por ese informe sabemos que ese ano se han

recibido 17.261 comunicaciones durante 1991, proceden-

tes de 136 países de todo el mundo, en torno a un 3,2%

de la correspondencia que recibe el Servicio Mundial de

la B.B.C.. Con respecto a 1978, un 53% de las cifras

totales de ese ano.
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De países europeos se han recibido 5.865 comunica-

ciones; de los americanos, 5,750; de los africanos,

4.646, y de Asia—Oceanía, 948.

Con respecto a años anteriores, desde l988~~ —

18.923 cartas, 12.600 dirigidas a “programas” y 6.323

solicitando datos técnicos —, el nivel de corresponden-

cia se mantiene en Asía—Oceanía— 1.080 en 1988 —, sube

en África — 4.020 en 1988 —, se mantiene en América —

6.046 en 1988 -, tras un descenso entre 1988 y 1989, y

desciende sensiblemente en Europa - 7.779 cartas en

1988 y 5.865 en 1991 —, de donde se recibe un tercio de

la correspondencia total. Globalmente en 1991 se pierde

un 2,3% de la correspondencia respecto a 1990 y un 8,8%

respecto a 1988.

Pero la pérdida es mayor en Europa, dato de

interés como indicativo de la incidencia que puede

haber tenido la implantación del Servicio Mundial en

español en la audiencia en general y respecto a la

audiencia tradicionalmente considera como más fiel, la

emigración. Si bien esa tendencia al descenso se regis-

traba ya desde principios de los ochenta.

Remitiéndonos a épocas más pretéritas, la corres-

pondencia de 1991 ha descendido un 47% respecto a la de

1978. En este año se recibían en total 32.552 cartas de

los cinco continentes, de las que 23.003 procedían de

Europa. En 1979 esa zona reducía su presencia a 17.628,

una acusada baja del 23,4% <y. anexo III, n~l). En 1991

de Europa se recibe el 25,5% de las de 1978 (y. anexo

III, n0 3).

En todo caso entonces se recibían, solamente de

Europa, en el peor de los dos años, tantas como

actualmente se reciben desde todos los continentes y

tres veces más de las que ahora se reciben de los

paises europeos.
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En el caso de América, que iniciaba entonces, en

1979 respecto a 1978, un ligero ascenso del 4,1%, el

volumen es hoy un 30% menor.

El resto <África, Asia y Oceanía), en 1979, había

aumentado un 42,8% respecto a 1978, hasta 3.193 cartas.

En 1991, el total de esas zonas es de 5.594, un 75,2%

de incremento, sin duda un dato a evaluar teniendo en

cuenta la correspondencia generada por las nuevas

coberturas y emisiones inexistentes en 1979.

Radio Exterior de España permanece así en la

actualidad como un medio que tiene sus más numerosos

grupos de oyentes entre los españoles residentes en

Europa, en su mayoría participes del fenómeno de la

emigración registrado en los años sesenta y principios

de los setenta. No obstante, mientras en 1978 las

cartas recibidas de América eran el 31,8% de las de

Europa, en 1991 prácticamente se igualan los dos

flujos.

Respecto a la transformación de los hábitos de

correspondencia de la audiencia europea, es posible,

por los datos de que disponemos, particularizar por

paises y programas esa pérdida de correspondencia.

En 1979 se recibían solamente desde Alemania 5.532

cartas; desde Francia, 3.724; desde Suiza, 2.398; desde

Holanda, 1.288; desde Inglaterra, 1.141, y desde

Bélgica, 789. Los cinco países mayores destinatarios de

la emigración española a Europa encabezaban, pues, este

“ranking”. Entre ellos solos enviaban un total de 9.340

comunicaciones <y. anexo III, n2 1).

En 1988 se recibieron desde Alemania 2.030, el

26,1% del total del continente. El 11,4% venía de

Francia; el 9,8%, del Reino Unido; el 9,1%, de Suiza,

y el 4,4%, de Bélgica. En total, de esos países en

donde se concentra la emigración española de los años
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60 y 70, se recibía más de la mitad de la corresponden-

cia. Si de ese conjunto se descuenta el 16,6% de cartas

originarias de España, de los 20 paises europeos

restantes sólo se recibía el 32,6% de la corresponden-

cia (véase anexo III, n~ 3)

Ciñéndonos a los cinco países europeos más impor-

tantes, en 1991 se recibieron desde Alemania 1.739;

desde Francia, 647; desde Suiza, 262; desde Holanda,

259; desde Inglaterra, 531, y desde Bélgica, 218. En

total, 3.656, un 60,8% menos respecto a 1979, pero un

62,3% del total de toda Europa.

La justificación de un fenómeno de estas carac-

terísticas tiene, por supuesto, varias versiones posi-

bles:

1. La incidencia del retorno.

2. Cambios en los hábitos de relación entre los

oyente europeos y Radio Exterior de España, por

envejecimiento o evolución cultural.

3. Abandono puro y simple del medio por parte de

esta audiencia.

4. Abandono de esta audiencia por parte de Radio

Exterior de España.

Ya hemos visto como los cambios de política de

programación apuntarían a esta última posibilidad. Y

cómo los responsables de la emisora dicen atender a

otras audiencias más generales. La falta de respuesta

se explicaría, entonces, con una alternativa: o la

nueva audiencia de la emisora no tiene la misma

intensidad en el hábito de comunicarse con la emisora

o la emisora no ha conseguido llevar a cabo con éxito

el ejercicio de sustitución que se proponía.

Apostar por esta última hipótesis parece más plau-

sible. La emigración era una audiencia fiel, como lo

demuestra la abrumadora presencia de la correspondencia

622



llegada de los países en los que la población emigrante

española es más numerosa — Alemania, Francia, Reino

Unido, Suiza y Bélgica —. Por el mantenimiento de esa

audiencia, a cuya importancia como transmisores de

influencia cultural nos referimos en otro lugar de este

trabajo, no es preciso competir con otras emisoras

internacionales, mientras otros colectivos pueden optar

por emisoras más atractivas y acreditadas96.
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4. La vrogramacián del Servicio Mundial en español

.

Ya nos referimos en el capitulo y, al ocuparnos

del valor de modelo que tiene la B.B.C., de la progra-

mación del Servicio Mundial de esa emisora. Vamos a

presentar ahora la de Radio Exterior de España.

Ese análisis no se ha efectuado exactamente sobre

el mismo tiempo en que se examinó el de la emisora

británica - noviembre 1992 -, pero ésta, en general,

mantiene sus características durante un periodo amplio.

El examen de los contenidos de la emisora española

entre marzo de 1992 y agosto de 1992 se enfrenta a la

dificultad de los cambios frecuentes en sus esquemas de

programación, derivados, entre otras, de circunstancias

muy particulares:

1. Los acontecimientos de 1992 obligaron a reali-

zar programas especiales que atendieran esos aconteci-

mientos.

2. Los cambios directivos en esas fechas aplazaron

la consolidación del equipo de dirección con la lógica

repercusión en la programación.

3. Un plan de jubilaciones anticipadas provocó la

salida de casi 40 profesionales del medio, lo que

obligó a estructurar equipos y programas.

4. La incorporación de nuevos profesionales produ-

cida por ajustes de organización en la plantilla gene-

ral de las empresas de Radiotelevisión Española y la

imposición de un control de aprovechamiento de los re-

cursos humanos a primeros de 1993 facilitó la creación

de nuevos programas.

Hemos desechado los programas ya analizados pero

desaparecidos en 1992 para centrarnos principalmente en

la programación de los primeros meses de 1993, cuyo es-

quema incluimos en el anexo ITT, n~ 5.
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En la actualidad Radio Exterior de España concen—

tra lo más importante de su producción en el denominado

Servicio Mundial en español y emite, además, en inglés,

francés, árabe, portugués — un informativo semanal de

15 minutos para el Brasil — alemán, ruso y sefardí.

Desde mediados de 1993, aprovechando la puesta en

funcionamiento del emisor de Carian (Costa Rica), apa-

rece un “Servicio Iberoamericano”, de 12 horas, como

emisión diferenciada, pero que no es otra cosa que la

programación del Servicio Mundial en español que ya se

emitía para ese área.

El Servicio Mundial es una emisión diaria en

español, ininterrumpida, dirigida a las diversas zonas

a las que Radio Exterior de España considera receptoras

potenciales de sus mensajes y que designa con estos

términos geográficos: América Sur, América Centro,

América Norte, Australia, Japón, Filipinas, Oriente

Medio, África Ecuatorial, el Magreb y Europa. A ellas

dirige partes de ese Servicio Mundial en español, que

oscilan, como veremos al ocuparnos de las emisiones en

particular, entre la hora dirigida al Magreb y las 18

horas de la emisión para Europa.

En la publicación Si estás lelos. siéntenos cerca

ya citada, bajo el epígrafe de “objetivos”, se define

así al Servicio Mundial en español:

“Con la puesta en antena el 1’ de julio de

1991 del Servicio Mundial, Radio Exterior de

España pretende mantener en las ondas duran-

te las 24 horas del dia una emisión en

español que ocupe el primer lugar entre

todos los programas que las emisoras in-

ternacionales difunden en nuestra lengua”.
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Un objetivo tan ambicioso se basó en la fusión de

todas las emisiones diferenciadas hasta entonces

existentes, según una estructura en espacios o módulos

de una hora. Y presenta dos programaciones muy diferen-

ciadas, la de los días laborables, de lunes a viernes,

y la del fin de semana.

En el primer caso, cada espacio de una hora está

ocupado por un informativo de 35 ó 40 minutos de dura-

ción, acompañado por un programa de actualidad de 20

minutos, y, cada cuatro horas, una franja de cinco

minutos en donde se sitúan indicativos, promociones e

información técnica sobre las emisiones para facilitar

su localización en el dial.

El Servicio Mundial, bajo el epígrafe de “Noticias

de Radio Exterior de España”, cubre así más de la mitad

del módulo horario base de la programación. Los progra-

mas se contemplan como un complemento de la información

de actualidad.

Si bien ese esquema se respeta en general durante

todo el día, en algunos momentos se desdobla la emisión

para atender con distinta programación a áreas diferen-

tes.

El contenido de esos 35 ó 40 minutos de los infor-

mativos o noticiarios se identifica en sus esquemas de

programación bajo estos conceptos, que se citan exhaus-

tivamente: noticias, ronda de corresponsales, resumen

de prensa, reportajes, sumario, sociedad, cultura,

punto de vista, deportes, ciencia/salud, economía/co-

mercio, ventana de América, ventana de España, entre-

vista, tribuna libre y, en alguna de sus versiones,

incluye algún espacio que aparece aislado en otros

lugares de la programación, como “Compostela 93” y “La
1’

hora canaria
Esa relación de contenidos con respecto a la de
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septiembre de 1992 muestra, como vemos en las tablas

adjuntas, una simplificación o reducción de secciones.

De hora en hora se renueva la información, en

función de la actualidad y a medida que llegan las

noticias a la redacción encargada del Servicio, siempre

según la siguiente estructura general aproximada, que

puede sufrir cambios o adaptaciones en función del día

y de la hora de emisión, y alternando los contenidos

según los diferentes servicios a lo largo del día:

Minutos. Sección.

00 Noticias.

09 Crónicas de España e internacionales.

19 Economía, cultura, ciencia o salud.

24 Deportes o reportaje de actualidad.

30 Resumen de noticias: Sumario.

32 Resumen de prensa o comentario de actualidad

35 Programa de actualidad.

Los fines de semana la programación cambia, tanto

en su ritmo como en sus contenidos, ya que se parte del

supuesto de que las condiciones en las que los oyentes

atienden este tipo de emisiones es diferente a la del

resto de la semana. Y esta es la tónica general en la

mayor parte de las emisoras internacionales, que parten

de un supuesto aplicable a las emisiones domésticas.

En nuestro caso la duración de la hora se reparte

entre los 10 minutos dedicados a un informativo con

noticias generales y deportivas y resúmenes de prensa

y el resto dedicado a programas de entretenimiento,

culturales y, en menor medida, de actualidad.

Un ejemplo detallado de la programación concreta

ilustrará mejor lo descrito.
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4.1. La programación semanal.

Tomando como referencia la programación estableci-

da en mayo de 1993, cuyo esquema incluimos en el anexo

III, n~ 5, y que es a su vez una evolución con mínimos

cambios de las anteriores programaciones, es posible

realizar esta descripción:

Situando la hora de inicio a las 2.00 H.O.E. (hora

oficial española), las cero horas U.T.C. (Unidad de

Tiempo Coordinado) , nos encontramos hasta las 7.00 una

estructura que tiene en cuenta las diferencias horarias

con las zonas hacia las que se dirige la emisión

(América del Sur y América del Norte) y sitúa la

programación del fin de semana en los domingos y los

lunes, permaneciendo el período martes — sábado como

programación semanal. Es sólo a partir de las 7.00,

cuando se inicia la emisión para Europa — desde las

7.00 a la 1.00 del día siguiente - y se contempla una

programación semanal de lunes a viernes y otra de fin

de semana, sábado y domingo, esto último sin interrup-

ción hasta las 2.00 H.O.E..

En los 40 minutos dedicados a la información de

actualidad dos partes se repiten cada hora: “Noticias”

y “Ronda de corresponsales”. Un “Resumen de prensa”

alterna, salvo alguna excepción, con “Punto de vista”.

A las 1.00, 2.00, 4.00, 8.00, 9.00, 11.00, 13.00,

15.00, 18.00, 22.00 y 23.00 encontramos al primero de

esos espacios. El “Punto de vista” se incluye a las

3.00, 5.00, 6.00, 7.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,

17.00, 20.00, 21.00 y las 24.00. Es decir, 11 veces en

el primer caso y 12 en el segundo. Sólo a las 19.00

H.O.E. esas secciones se sustituyen por una información

especializada dedicada a las Economía y el Comercio. En

un caso, a las 17.00, se incluyen ambas secciones,
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“Punto de vista” y “Resumen de prensa”.

Dentro también de este módulo informativo aparece

la sección “Reportaje” en las horas pares, en alternan-

cia con “Deportes”, repartiéndose así 22 de los

espacios horarios. En las dos ocasiones restantes se da

cabida a “La hora canaria”, a las 24.00, en la emisión

para América del Sur, el Magreb y Oriente Medio, y

“Tribuna libre”, a la 1.00, emitiendo para América del

Sur y América del Norte.

Esas cuatro secciones se cierran con un “Sumario”

o resumen de las principales noticias. Y los minutos

restantes se dedican a la información especializada,

bajo rótulos tan diversos y genéricos como Sociedad,

Cultura, Ciencia, Salud, Economia, Comercio, “Ventana

de América” — a las 5.00, en la emisión para América

del Sur y América del Norte; a las 23.00, emitiendo

para América del Norte y Europa, y a la 1.00, emitiendo

para América del Norte y América del Sur —, “Ventana de

España” - a las 7.00, para Australia, Oriente Medio y

Europa; a las 9.00, para Europa; a las 12.00, para

Japón, América del Sur, Europa, Oriente Medio y Áf rica

Ecuatorial; a las 18.00, para África Ecuatorial,

Oriente Medio, América Central, Europa y América del

Sur; a las 22.00, para Europa y América del Norte, y a

las 24.00, para América del Sur, Oriente Medio y el

Magreb -, “Entrevista” — a las 8.00, 13.00 y 22.00

horas — y “Compostela 93” - a las 16.00 H.O.E., en la

emisión para África Ecuatorial, Oriente Medio, América

Central, Europa y América del Sur -.

El bloque de información de actualidad hasta aquí

descrito ocupa, de lunes a viernes y con la excepción

ya citada en las primeras horas de los lunes, 40 minu-

tos de cada hora, si bien a las 3.00, 6.00, 10.00,

15.00, 18.00, 20.00 y 24.00 ese módulo se reduce en
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cinco minutos para dar cabida, al final de la hora, a

las “caretas y cuña de promoción”.

El resto de la hora está ocupado por “los progra-

mas”, según este esquema de programación:

Emisiones para Oriente Medio y el Magreb.

0.35’: cuarta edición97 de “Un idioma sin fronteras”,

un programa dedicado a la divulgación del idioma

castellano.

Emisiones para Europa y América Sur.

0.35’: segunda edición de “Radiogaceta de los depor-

tes”.

Emisiones para América Sur y América Norte.

1.40’: segunda edición del informativo en catalán,

gallego y vasco, en el que crónicas en esas

lenguas, servidas desde las emisoras de Radio

Nacional de España de Cataluña, Galicia y el País

Vasco, se reparten los 20 minutos.

2.40’: “Un idioma sin fronteras”, que ofrece aquí su

quinta y última edición

3.35’: en su segunda edición, “Diario hablado cultu-

ral”.

4.40’: “La hora de América” en su tercera edición.

5.40’: “Comunidad Iberoamericana” en su tercera

edición.

6.35’: la tercera edición de “Diario hablado cultu-

ral”.

Emisiones para Australia, Oriente Medio y Europa.

7.40’: la cuarta edición de “Diario hablado cultural”.

Emisiones para Australia y Oriente Medio.

8.40’: la primera edición de “Hoy en España”.

Emisión para Europa:

8.40’: la primera edición de “Temas de nuestro tiem

PO”, un espacio en el que de lunes a viernes se

ubican programas diferentes: “Radio Campus”,
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“¿Quién es quién?”, “Puente cultural”, “Paz

Verde” y “Tribuna de Vanguardia”.

9.40’: la segundaedición de “Hoy en España”.

10.35’: la primera edición de “Un idioma sin fronte-

ras”.

Emisiones para Europa y América.

11.40’: la primera edición del informativo en catalán,

gallego y vasco.

Emisiones para Oriente Medio y África Ecuatorial”.

11.40’: la segunda edición de “Un idioma sin fronte-

ras”.

Emisiones para África Ecuatorial, Oriente Medio,

Europa, América Sur y Japón.

12.40’: la primera edición de “España ahora mismo”.

Emisiones para África Ecuatorial, Oriente Medio,

América Sur y Japón.

13.40’: “Temas de nuestro tiempo” en su segunda

edicion.

Emisión para Europa.

13.40’: “Correo del oyente”.

Emisiones para Europa, Oriente Medio, África

Ecuatorial y Filipinas.

14.40’: “Entrevista de actualidad”, una parte seleccio-

nada del programa “Comedor de invitados”, de

Radio Nacional de España - Radio 1.

15.35’: “El Camino de Santiago” en su primera edición.

Emisión para América Central y América Sur.

14.40’: “La hora de América” en su primera edición.

15.35’: “Comunidad Iberoamericana” en su primera

edición.

Emisiones para África Ecuatorial, Oriente Medio,

América Central, Europa y América Sur.

16.40’: primera edición de “Españoles en la mar”.

17.40’: la segunda edición de “Entrevista de actuali-
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dad”.

Emisiones para Europa, América Centro, América Sur

y Oriente Medio.

18.35’: “España ahora mismo” en su segunda edición.

Emisión para África Ecuatorial.

18.00: programación especial para Guinea Ecuatorial de

55 minutos de duración.

Emisión para Europa, África Ecuatorial, América

Centro y América Sur.

19.40’: “El Camino de Santiago” en su segunda edición.

Emisión para Europa Occidental.

19.40’: segunda edición de “Españoles en la mar”.

Emisión para Europa, África Ecuatorial, América

Centro y América Sur.

20.35’: la primera edición del “Diario hablado cultu-

ral”.

Emisiones para Europa y América Norte.

21.40’: tercera edición de “Un idioma sin fronteras”.

22.40’: “Radiogaceta de los deportes”.

23.40’: la tercera edición de “Españoles en la mar”.

En total, pues, nos encontramos, siempre con una

duración teórica de 20 minutos, con programas que se

repiten:

“Un idioma sin fronteras”, cinco veces;

“Diario hablado cultural”, cuatro;

“La hora de América” y “Comunidad Iberoamericana”,

en tres ocasiones;

“Hoy en España”, “Temas de nuestro tiempo”,

“España ahora mismo”, “Entrevista de actualidad”,

“Camino de Santiago”, “Españoles en la mar”, “Radioga—

ceta de los deportes” y el “Informativo especial en

catalán, gallego y vasco”, dos veces, y

“El correo del oyente”, una excepción, sólo se

emite para Europa.
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Desde la perspectiva genérica, una clasificación

temática nos permite establecer las siguientes catego-

rías:

• Informativos,

• deportes,

• programas de actualidad española,

• programas destinados a la emigración y españoles

embarcados,

• culturales,

de promoción turística,

• con referencia temática a América y

• otros.

Según esto, las 27 horas y cuarto de programación

diaria — 24 horas más tres horas y cuarto de programa-

ción duplicada y diferenciada - están distribuidas de

esta manera:

Servicios informativos: 15 horas y 25 minutos, un

56,2% de la programación total de la semana.

Programas deportivos en conexión con Radio

Nacional de España — Radio 1: dos ediciones de 20

minutos, un 2,4%.

Programas dedicados a la actualidad española, un

12,1%:

“Hoy en España”, dos ediciones de 20 minutos;

“Temas de nuestro tiempo”, dos ediciones de 20

minutos;

“España ahora mismo”, dos ediciones de 20 minutos;

“Entrevista de actualidad”, dos ediciones de 20

minutos, y

el “Informativo en catalán, gallego y vasco”, dos

ediciones de 20 minutos.

Programas dirigidos a españoles, un 4,8%:

“Correo del oyente”, 20 minutos, y

“Españoles en la mar”, tres ediciones de 20 minu—
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tos.

Programas culturales, el 10.9%:

“Diario hablado cultural”, cuatro ediciones de 20

minutos, y

“Un idioma sin fronteras”, cinco ediciones de 20

minutos.

Programas de promoción turística, el 2,4%:

“Camino de Santiago”, dos ediciones de 20 minutos.

Programas con referencia temática a América, el

4,8%:

“La hora de América”, tres repeticiones o edicio-

nes de 20 minutos, y

“Comunidad iberoamericana”, otras tres ediciones

de 20 minutos.

Programación para Guinea Ecuatorial, el 3,3%: 55

minutos, y

Espacios de promoción, el 2,1%, 35 minutos.

En la tabla que acompaña se muestra el resumen de

esos componentes temáticos, la duración diaria, la

duración semanal y sus respectivos porcentajes:
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PROGRAMACIÓNSEMANAL. SERVICIO MUNDIAL EN ESPAÑOL

(Total: 27 horas 15 minutos p/d., 136 h.15’ sem.).

PROGRAMAS DURAC. SEMARAL PORCENTAJE

• Informativos 15h.25’ 76h.55’ 56,4%

• Actual, española 3h.20’ 16h.40’ 12,2%

• Progrs. culturales 3h. 14h.40’* 10,7%

• Progrs. p/ españs. lh.20’ Gh.40’ 4,9%

• Tematica América lh.20’ 6h.40’ 4,9%

- Guinea Ecuatorial 55’ 4h.35’ 3,3%

• Deportes 40’ 3h.50’* 2,8%

• Promoción turist. 40’ 3h.20’ 2,4%

• Promoción propia 35’ 2h.55’ 2,1%

* En el cómputo semanal se ha ajustado el tiempo

teniendo en cuenta que los lunes, en lugar del “Diario

hablado cultural” se emite un espacio de 30 minutos de

información deportiva -

4.2. La programación del fin de semana.

Durante el fin de semana, que en las primeras

horas, en la emisión para América del Sur y América del

Norte, se traslada al domingo y el lunes, lo más desta—

cable es la drástica reducción del espacio dedicado a

la información de alcance. Noticias generales de 5, 10

ó 15 minutos abren cada hora. Los programas pasan de la

duración común en la semana de 20 minutos a los 40 6 45

en su mayoría.

De nuevo recorriendo el esquema de programación

del mes de mayo y junio de 1993 que adjuntamos, nos
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encontramos , comenzando por las 02.00 H.O.E. (00.00

U.T.C.>, con esta distribución de espacios:

2.00.

El domingo, tras un informativo de 15 minutos, un

programa de 25 dedicado a la información taurina

en general y a entrevistas con personajes y sobre

temas de “la fiesta nacional”. El lunes ese espa-

cio, con una duración de 20 minutos, está más

centrado en la información puntual de lo que ha

ocurrido en las plazas de toros el domingo. La

segunda parte de esa hora da cabida, el domingo,

al programa de dexismo “Amigos de la onda corta”

(20’), y el lunes, a “Ruta del Sol” (25’).

3.00.

Tras un noticiario de cinco minutos,el espacio

“Deportes”., de media hora, que también se da el

lunes. En la segunda parte aparece “Memoria de

América”, los domingos, y el programa musical

“Suena en España”, de 15 minutos, los lunes, en

que el informativo que ha abierto la hora ha

durado 10 minutos.

4.00.

Tanto el domingo como el lunes, tras el cuarto de

hora de noticias, un programa de 45 minutos, “Por

lejos que te encuentres”.

5.00.

Los domingos, tras un informativo de 10 minutos,

“Siéntenos cerca”, media hora de programa para la

emigración. Los lunes, durante 20 minutos, “Puen-

te cultural”. En la segunda parte de la hora, los

domingos, “La hora canaria”. Los lunes, “España

en su folclore”, un espacio de 30 minutos dedica-

dos al folclore español.
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6.00.

Tras un noticiario de cinco minutos, tanto el

domingo como el lunes, se ofrece un programa de

información deportiva de 30 minutos, el mismo que

se ha ofrecido a las 3.00. Como segundo componen-

te de la hora encontramos, el domingo, “Ruta del

sol”, una repetición del espacio de las 2.35 del

lunes, y “Memoria de América”, los lunes, también

una repetición del que se emite los domingos a

las 3.35 horas.

7.00.

A partir de esta hora la programación recupera,

al iniciar la emisión para Australia, Oriente

Medio y Europa, la fórmula clásica de sábados y

domingos. A esa hora, tras un noticiario de 15

minutos, los sábados se emite “Diario hablado

cultural”, un espacio que ya hemos encontrado en

la programación semanal, y los domingos, “Depor-

tes”, una nueva repetición de lo ya emitido hora

antes. En la segunda parte de la franja horaria,

los sábados, “Siéntenos cerca”, en su primera

edición. Los domingos, “Suena en España”, también

en su primera edición. Y una “anomalía”: los

lunes, en este segundo segmento, se emite la

tercera edición de “Deportes”.

8.00.

Tras un noticiario de cuarto de hora, tanto el

sábado como el domingo, un único espacio para

cubrir los 45 minutos restantes. El primer día,

“Reportajes”, en su primera edición. El segundo

dia, “España para usted”, en una edición larga.

9.00.

Otro noticiario de 15 minutos, tras el que se

emite, el sábado, “En ruta”, y el domingo, “Por
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lejos que te encuentres”, ambos de 45 minutos.

10.00.

Los sábados, tras un informativo de cinco minu-

tos, “Debate Europa”, de 30 minutos, y “Al compás

de la copla”, de 20 minutos. Los domingos, duran-

te 45 minutos, “Unión europea”.

11.00.

El noticiario dura ambos días el cuarto de hora.

El sábado, para Europa y América, se emite una

edición del “Informativo en catalán, gallego y

vasco”, de 30 minutos de duración, y “Suena en

España”, 15 minutos. Para Oriente Medio y África

Ecuatorial se repite “Reportajes”, que se emitió

a las 8.15’ horas en su primera edición. Los do-

mingos, “Siete días de la cultura”, 45 minutos de

información cultural española.

12.00.

Tras el noticiario, que dura 15 minutos el sábado

y 10 el domingo, encontramos el primer día “Espa-

ña es así”, de 45 minutos, y el segundo, para

Europa, de nuevo “Debate Europa, 30 minutos que

ya se han emitido los sábados a las 10.05, y para

América, África Ecuatorial, Oriente Medio y

Japón, “España es su folclore”, de 30 minutos, y

la segunda edición del programa para dexistas

“Amigos de la onda corta”.

13.00.

El noticiario también varia: 15 minutos los sába-

dos y 10 los domingos. Tras ese espacio, los

sábados, para Europa, “Unión Europea”, de 45

minutos, y para América, África Ecuatorial,

Oriente Medio y Japón, “Por lejos que te encuen-

tres”, de la misma duración. Los domingos, se

emite el programa religioso “Frontera”, de 50
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minutos.

14.00.

Nos encontramoslos sábadoscon un informativo de

10 minutos, más cinco de información especializa-

da dirigida al Brasil. Los domingos esa informa-

ción, homogeneizada de nuevo, cubre los 15 minu-

tos. Para completar, los sábados, “El mundo del

espectáculo”, de 25 minutos, y “Compostela 93”,

de 20. Los domingos, “Suena en España” de nuevo —

se emitió por primera vez a las 7,45’ horas - y

“Avance deportivo, un programa de Radio Nacional

de España—Radio 1, de 30 minutos.

15 • 00.

El informativo dura 10 minutos ambos días, y

también en ambos días se emite a continuación el

espacio “Españoles en la mar”, versión larga de

45 minutos.

16.00.

El noticiario del sábado, de cuarto de hora, es

seguido por la primera edición de “España para

usted”. El domingo los 55 minutos que faltan para

completar la hora están ocupados por “Tablero de-

portivo”, de Radio Nacional de España - Radio 1.

17.00.

Los sábados, tras un informativo de 15 minutos,

para Europa, “Siéntenos cerca” de nuevo, de 25

minutos, y “Ruta del sol”, de 20 minutos; para

América, África Ecuatorial y Oriente Medio, se

repite — la primera edición se dio a las 8.15

horas y la segunda a las 11.15 — “Reportajes”, de

45 minutos. Los domingos, tras la interrupción

del informativo de cinco minutos, sigue “Tablero

deportivo”, iniciado en la hora anterior, siempre

en conexión con Radio Nacional de España—Radio 1.
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18.00

Tras cinco minutos de información, los sábados,

“Frontera” en su primera edición”, que se repeti-

rá a las 13.10’ del domingo. Los domingos sigue

la conexión con Radio 1 tras un breve informativo

de cinco minutos.

19. 00.

Tras un noticiario de 15 minutos, la primera edi-

ción de “Siete días de la cultura”, que ya hemos

visto aparecer, en una segunda edición, a las

11.15’ de los domingos. Para Europa occidental se

emite “Españoles en la mar”, en una segunda edi-

ción de 45 minutos. Los domingos sigue “Tablero

deportivo”, el programa de Radio Nacional de

España — Radio 1.

20. 00.

Los sábados, en los 30 primeros minutos se emite

un bloque de información como el semanal, salvo

el “Punto de vista” y el “Sumario”, y “Tablero

deportivo. Los domingos se sigue con el “Tablero

deportivo” de ese día tras un breve avance de

noticias de no más de tres minutos.

21. 00.

Un boletín informativo de cinco minutos inte-

rrumpe la emisión de “Tablero deportivo” de los

sábados. Los domingos, tras un informativo de la

misma duración, concluye, a las 21.30’, la cone-

xión con Radio Nacional de España — Radio 1 para

emitir “Tablero deportivo”. En la segunda media

hora se vuelve a emitir el espacio “España en su

folclore”.

22.00.

Los sábados, tras un boletín informativo de cinco

minutos, la hora se ocupa con la versión sabatina
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de “Tablero deportivo”. Los domingos esta hora ha

sido escogida como la más idónea para emitir el

servicio informativo amplio que los sábados se

emite a las 20.00, aunque en esta ocasión dura

sólo 20 minutos. A continuación se emiten “Puente

cultural”, de 20 minutos, y “Al compás de la

copla”, de la misma duración, que se emitió por

primera vez el sábado a las 10.35’.

23.00.

El noticiario dura en ambos días cuarto de hora.

Tras él, nueva edición, los sábados, de “El mundo

del espectáculo” y de “Compostela 93”, de 20

minutos de duración. Los domingos, los tres

cuartos de hora se cubren con una segundaemisión

de “Españoles en la mar”, que ya se emitió a las

15.15’.

24.00.

El noticiario dura ambos días 10 minutos. Tras

ese espacio, también ambos días, “Suena en Espa-

ña”. A las 0.25’, para Europa y América, el

sábado, el “Informativo en catalán, gallego y

vasco”; para Oriente Medio y el Magreb, en dife-

rido de Radio 1, de Radio nacional de España,

“Radiogaceta de los deportes”. El domingo, para

ambasáreas, también en diferido desde Radio Na-

cional de España - Radio 1, el correspondiente

programa de ese día de “Radiogaceta de los depor-

tes”.

1.00.

Por último, tras el informativo de 10 y 15 minu-

tos en sábados y domingos respectivamente, “Por

lejos que te encuentres” en su segunda edición —

la primera se emitió el domingo a las 9.15’ y la

tercera los lunes a las 4.15’ horas —.
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Estamos, pues, a la vista de lo anterior, ante una

programación centrada en los programas generales, no

informativos. De las 16 horas y 10 minutos colocadas

bajo el rótulo de los Informativos en la programación

semanal, se pasa a un total de cuatro horas 55 minutos

los sábados y primeras horas del domingo, y a cuatro

horas 20 los domingos y primeras horas del lunes. Es

decir, aproximadamente, una cuarta parte.

Los programas, destinados en principio a una au-

diencia que se suponemás fiel y de otras caracterís-

ticas en fines de semana, tratan tanto de dar cabida a

aquellos temas que se supone de interés para la audien-

cia próxima a la realidad española como a otros más

generales, pero de interés menos amplio.

Una más detallada observación de esa programación

de fin de semana nos muestra, de las 50 horas y 30

minutos totales contempladas — 48 horas más tres horas

30 minutos de la emisión desdoblada para diferentes

áreas -, y además de las nueve horas y 15 minutos dedi-

cados a la información de actualidad, 45 minutos

dedicados a temas taurinos y 12 horas para la informa-

ción deportiva.

El resto son programas fundamentalmente destinados

a españoles en el extranjero. Así “Por lejos que te

encuentres” ocupa, entre versiones diferentes y repeti-

ciones, tres horas y tres cuartos; “Puente cultural”,

una información sobre las actividades culturales de las

colectividades españolas en el extranjero, se emite, en

sus 20 minutos de duración, en dos ocasiones; “Siénte—

nos cerca”, también con las audiencias españolas como

principales destinatarias, con sus tres ediciones tota—

liza un tiempo de una hora 20 minutos; “Españoles en la

mar”, también con destino a una audiencia definida por

la nacionalidad propia, cubre dos horas 15 minutos en
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su versión de fin de semana — hay otra diaria, de 20

minutos —

En total, con el cómputo anterior, e incluyendo

los informativos en catalán, gallego y vasco — una hora

para Europa y América -, se llega a las 31 horas. Las

casi 20 horas restantes, el 40% aproximado de la

emisión, se reparte así:

Dos horas y 40 minutos de programas musicales:

—“Suena en España”, cuatro emisiones de 15 minutos;

—“España en su folclore”, dos ediciones de 20 minutos;

—“Al compás de la copla”, dos ediciones de 20 minutos.

Dos horas 40 minutos de programas culturales:

—“Diario hablado cultural”, una versión de 20 minutos;

—“Siete días de la cultura, en dos ediciones de 45

minutos, y

—“El mundo del espectáculo”, dos ediciones de 25

minutos.

Cuatro horas y 45 minutos de promoción turística

española:

—“Ruta del sol”, tres ediciones, una hora y cinco minu-

tos en total;

—“España para usted”, dos ediciones de 45 minutos;

—“España es así”, de 45 minutos, y

—“Compostela 93”, dos ediciones de 20 minutos.

Dos horas 30 minutos que tienen a Europa como

referencia temática:

—“Debate Europa”, dos ediciones de 30 minutos;

—“Unión europea”, dos ediciones de 45 minutos.

Cuarenta minutos que tienen a América como

referencia temática:

—“Memoria de América”, dos ediciones de 20 minutos.

Con el cómputo temporal hasta aquí realizado se

cubren 44 horas y media. Las seis horas restantes están

cubiertas por programas de difícil clasificación en las
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categorías que hemos dispuesto para el cómputo ante-

rior, por lo que pueden acogerseal rotulo de “Otros”:

—“En ruta”, un espacio de 45 minutos destinado al

transporte y los conductores;

-“La hora canaria”, de 20 minutos;

—“Amigos de la onda corta”, dos ediciones de 20

minutos;

—“Reportajes”, con tres ediciones de 20 minutos, y

—“Frontera”, tres ediciones de 50 minutos.

En resumen, esta es la duración total de cada

grupo de programas y su porcentaje correspondiente:

PROGRAMACIÓNFIN DE SEMANASERVICIO MUNDIAL EN ESPAÑOL

(Total: 50 horas 30 minutos).

PROGRAMAS DURACIÓN PORCENTAJE

• Deportes 12h. 23,7%

- Informativos 9h.l5’ 18,3%

• Progrs. p/ españís. 9h. 20,8%

• Promoc. turística 4h.45’ 9,4%

• Musicales 2h.40’ 5,2%

• Culturales 21-1.40’ 5,2%

• Temática Europa 2h.30’ 4,9%

• Religiosos 2h.30’ 4,9%

• Reportajes lh. 1,9%

• Promoción propia 111. 1,9%

• Guinea Ecuatorial 55’ 1,8%

• Toros 45’ 1,4%

• Temática América 40’ 1,3%

• Dexismo 40’ 1,3%

• Otros 10’ 0,3%
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Una vez realizado el cómputo y descripción de las

dos programaciones diferenciadas, la semanal y la del

fin de semana,es posible, unificando ambas, conocer el

pesoespecífico de los diversos géneros y temaspresen-

tes en el Servicio Mundial en español, a modo de

evaluación y critica.

4.3. Evaluación y crítica.

Poniendo en conjunto ambas programaciones se

encuentran los siguientes porcentajes y cómputos

temporales absolutos:

TOTAL DE LA PROGRAMACIÓN<136H.15’ y 50h30’= 186h45’

)

PROGRAMAS DURACION PORCENTAJE

• Informativos 86h.l0’ 46,1%

• Progrs. culturales 17h.20’ 9,2%

Actual, española 16h.40’ 8,9%

• Deportes 15h.50’ 8,4%

• Progrs. p/ españís. lSh.40’ 8,3%

• Promoc. turística Sh.05’ 4,3%

• Temát. América 7h.20’ 3,9%

• Guinea Ecuatorial Sh.30’ 2,9%

• Promoción propia 3h.55’ 2,0%

• Progrs. musicales 2h.40’ 1,4%

• Temática Europa 2h.30’ 1,3%

• Religiosos 2h.30’ 1,3%

• Reportajes lh. 0,5%

• Toros 45’ 0,4%

• Dexismo 40’ 0,3%

Otros 10’ 0,08%
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Una evaluación de los porcentajes anteriores

muestra que, durante la semana, la actividad de los

servicios informativos de Radio Exterior de España

cubre el 56,2%, más de la mitad de la programación

total. Ese porcentaje se incrementa al 68,6% si se

añaden los programas de actualidad que, aún no siendo

elaborados por la redacción de los Servicios informa-

tivos, se ocupan de temas generales ceñidos a la actua-

lidad. La información deportiva fuera de los servicios

informativos - hemos visto que también se da informa-

ción deportiva dentro de ellos — incrementa ese porcen-

taje al 71,4%.

Noticias e información de actualidad se dan

también en el programa para Guinea Ecuatorial, que

supone un 3,3%, y en los programas dedicados a América,

que son el 4,8%. Aunque formando parte de los programas

culturales, el “Diario hablado cultural” cubre también

temas de actualidad. Es decir, un porcentaje que supera

ampliamente el 80% de la programación está dedicado a

la información de actualidad.

En el fin de semana ese panorama cambia radical-

mente. La información estrictamente de actualidad no

supera la quinta parte <18,3%); aunque, si empleamos un

criterio amplio respecto a lo que puede ser la cobertu-

ra informativa de la actualidad, este porcentaje se

amplia considerablemente. Así lo están la información

deportiva — principalmente con informaciones sobre los

partidos de la Liga de fútbol que facilita Radio Nacio-

nal de España — Radio 1, en el programa “Tablero depor-

tivo” —, casi una cuarta parte del total de la progra-

mación semanal (23,7%), los “Toros”, el “Debate

Europa”, los “Reportajes” y el programa de Guinea Ecua-

torial del sábado. En total, casi el 50%.

La atención a los residentes españoles en el ex—
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tranjero en la programación semanales minoritaria, un

4,9%, y muy centrada en el programa “Correo del

oyente”, que se emite sólo para Europa. En el fin de

semanaesta participación aumenta hasta el 20,8%. Si

bien en este caso cabe considerar que la información

deportiva, los “Toros” y una parte de los musicales

también los tiene a ellos como principales destinata-

rios, con lo que casi la mitad de la programación del

fin de semana les estaría dedicada.

Si se ha diseñado un servicio fundamentalmente

informativo, el Servicio Mundial, pensando en que la

audiencia a captar por Radio Exterior de Españano es

la emigración de nivel cultural “popular” sino otros

tipos de oyentes a los que puede interesar más la

cultura y un cierto tipo de información al servicio de

las necesidades de “targets” más evolucionados cultu-

ralmente, no se entiendo muy bien la aún fuerte presen-

cia en la programación de contenidos “populares”.

Los programas culturales son poco más de una

décima parte de la programación semanal <10,7%) y sólo

el 5,3% en el fin de semana. A este último porcentaje

se podría añadir, con una consideración amplia del

concepto cultural, el 5,3% de programas musicales y los

dedicados a la promoción turística, el 9,4%, con lo que

se obtiene hasta una quinta parte del total de la pro-

gramación del fin de semana. La incorporación del por-

centaje semanal de los programas de promoción permite

superar el 13% de la programación diaria.

Una comparación con el Servicio Mundial en inglés

de la B.B.C. sugiere ausencias, en lo musical, de pro-

gramas como los ingleses “Compositor del mes”, “El

mundo de la música de Andy Kershaw”, “Sala de concier-

tos”, “Clásicos con Kay”... Y, en lo estrictamente

cultural, programas parecidos a “Tras la caja de
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cristal”, los dedicados a poetas ingleses, un programa

cinematográfico serio como “Screen Play”, “Poemas por

correo”, los análisis históricos como los realizados

sobre las brujas de Salem, el literario “Recordando a

Proust”, “Los Evangélicos”, “El legado de los invaso-

res”... Y espacios dramáticos del género de “Ubu Rey”,

“Doble Cruz”, la novela de Agata Christie “El ciprés

triste”, la serie semanal “Historias cortas”, etc.98.

Pero analizar objetivamente las causasy la exis-

tencia o no de congruencia en la programación de Radio

Exterior de Españaexige referirse a su situación orgá-

nica, en la que la limitación de los recursos es un

dato fundamental. A ese dato hay que añadir la propia

concepción que del medio tiene la cúpula responsable

actual, ocupada fundamentalmente, como ya hicimos ver

más arriba al hablar de la historia reciente del medio,

por periodistas que han hecho su carrera profesional en

el servicio de la información de actualidad.
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5. Las Emisiones en lencuas extranjeras

.

En el caso de las emisiones en lenguas extranje-

ras, el servicio más importante es la emisión en árabe,

una de las más antiguas del servicio, que sirve las

áreas geográficas de El Magred y el Próximo y Medio

Oriente, con cuatro horas de emisión. Le siguen las

dos emisiones en inglés que se emiten bajo los rótulos

de “América en Inglés” y “Europa en Inglés”, dirigidos

respectivamente a las audiencias de Norteamérica y el

Pacífico y a las de Europa, Africa y Oriente Medio, en

total 5 horas. En francés se emite para Europa, Africa,

Oriente Medio y Canadá, dos horas en total.

La emisión en alemán es, junto con la rusa, una de

las más recientes. Ambas fueron puestas en marcha en

mayo de 1990, sin duda como respuesta a los aconteci-

mientos que en esos momentos tenían lugar en los paises

del Este europeo, a los que van dirigidas. L a s

emisiones en lenguas extranjeras son, como hemos visto,

casi tan antiguas como la misma organización. Aunque la

realidad social española no dispone de esa amplia masa

de inmigrantes o personas de otras culturas que habitan

en países como Gran Bretaña, Francia o Estados Unidos,

no han existido problemas a la hora de encontrar

extranjeros que se hicieran cargo de las tareas de

traducción y locución exigidas por las emisoras en

lenguas extranjeras, y han estado siempre profesional—

mente bien servidas. Aunque no se haya librado esta

emisora de los problemas de control y adaptación a las

características de puente cultural a los que también se
Oc,

han enfrentado en general otras emisoras”. Los pro-

blemas de personal se derivarían más bien de su

peculiar situación jurídica y profesional dentro del

Ente público Radiotelevisión Española, en cuya estruc-
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tura, como veremosen seguida, ocupanun lugar acusada—

mente marginal.

Un informe interno del Servicio de Lenguas

Extranjeras de primeros de 1993, hacía este balance de

su actividad en 1992:

“Durante el año 1992 Radio Exterior de

España mantuvo sus siete Emisiones en Len-

guas Extranjeras, con un total de 13 horas

de emisión diarias. Todas las emisiones

comparten un objetivo común, que consiste en

ofrecer a oyentes que no hablan el español

una visión global de España desde todas sus

perspectivas: social, política, económica,

histórica y cultural, siempre teniendo en

cuenta las peculiaridades e intereses de la

zona a la que se dirige la emisión. En este

sentido, los grandes acontecimientos que

tuvieron lugar en España este año — la

Exposición Universal de Sevilla, los Juegos

Olimpicos en Barcelona, Madrid Capital

Europea de la Cultura y la Conmemoración del

Quinto Centenario del Descubrimiento de

América— han supuesto un importante reto

para el servicio. Todas las emisiones han

ofrecido a lo largo del año, y especialmente

durante los meses de abril a octubre, pro-

gramas especiales, reportajes y series sobre

estos acontecimientos: 450 horas de un total

anual de 4.350 horas de emisión”100.

El Servicio de Lenguas Extranjeras cita además, la

preparación y emisión diaria de ocho boletines de noti-

cias en inglés, francés, árabe y alemán para la “Radio
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Expo” en Sevilla desde el 13 de abril hasta el 13 de

octubre, “suponiendo el mayor despliegue informativo

desde la Conferencia de Paz en 1991”.

Dos miembros de ese Servicio se desplazaron

también en julio a Barcelona para formar parte del

equipo especial de Radio 4, que emitía un servicio

especial informativo sobre los Juegos Olímpicos en

frecuencia modulada 24 horas al día desde el 15 de

julio hasta el 11 de agosto.

El Servicio cubre, pues, cuando Radio Nacional de

España lo precisa, las necesidades especiales de

emisión en idiomas extranjeros. Pero su actividad

diaria se centra en la elaboración y emisión de los

programas destinados a estas emisiones (y. anexo III,

n0 9):

En árabe para Oriente Medio y Noroeste de Africa.

En inglés para Europa, África y Oriente Medio.

En inglés para América.

En francés para Europa, Africa y el Canadá.

En sefardí para Oriente Medio y Noreste de

África.

En ruso para Europa.

En alemán para Europa.

En portugués para el Brasil.

Sus contenidos son producto tanto de la traducción

de material ya utilizado en el Servicio Mundial en

español como de elaboración propia. En términos

generales según esta proporción aproximada:

Emisión en árabe: 40% de traducción y 60% original

o a partir de guiones base transformados.

Emisión en ruso: 60% de traducción y 40% de

originales.

Otras: Aproximadamente el 50% de cada categoría.

Desde otra perspectiva, diferenciando entre el
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material que únicamente se traduce y el que sufre

alguna elaboración, los servicios en lenguas extran-

jeras en su conjunto utilizan alrededor de un 70% de

traducciones o guiones basey un 30% de material origi—
101

nal, redactado por sus redactores o editores
Como ejemplo de las posibilidades que el servicio

ofrece, se puedecitar la emisión, en inglés, francés,

árabe, ruso y alemán, de la serie radiofónica Hace 500

años, basadaen el Diario de Cristóbal Colón, escrita

por José María Peña y preparada expresamentepor la

emisora para atender la programación especial del y

Centenario.

5.1. La emisión en árabe.

Esta es la emisión de mayor duración. Va dirigida

especialmenteal Próximo y Medio Oriente y a los países

del Magreb.

La emisión comienza con un diario hablado en el

que se recogen noticias nacionales e internacionales,

con especial hincapié en noticias de interés para la

zona de cobertura. La emisión incluye a diario un

comentario politico enfocado hacía temas árabes. Y otro

tanto ocurre con el espacio “Atalaya”, que sigue

desarrollando cuestiones árabes, hispano—árabes y

españolas de actualidad.

Entre las personalidades entrevistadas este año,

según los datos obtenidos en el ya citado informe

anual, figuran Anro Musa, Ministro egipcio de Asuntos

Exteriores; Esmat Abdel Meguid, Secretario General de

la Liga de Estados Arabes; Nayyah al-Attar, Ministra

siria de Cultura; Isam Salem, Director O.L.P. en

Madrid; Muhammed al-Tuhamí, ex-director de la Oficina
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de la Liga de Estados Árabes en Madrid y escritor

egipcio, y los comisarios de los Pabellones de Expo 92

de Kuwait, Arabia Saudí, Egipto, Qátar, Siria, Marrue-

cos, Omán, Argelia, Mauritania, Jordania y Emiratos

Árabes -

5.2. La emisión para América en inglés.

Esta emisión abre con un diario hablado de 15

minutos que hace especial hincapié en noticias de

España y de Latinoamérica. El magazine “Panorama”

ofrece una visión global de España desde el punto de

vista social, político, económico, artístico y cultu-

ral. Los lunes se emite una sección especial, “Encuen-

tros Culturales”, en la que se informa sobre las

diversas actividades de intercambio cultural entre

España y Norteamérica.

Entre las múltiples entrevistas emitidas en las

emisiones en lengua inglesa este año cabe destacar:

Jordi Sole Turá, Ministro de Cultura; la soprano Kiri

Ta Kanawa; Raúl Manglapus, Ministro de Asuntos Exterio-

res de Filipinas; Jim Bolger, Primer Ministro de Nueva

Zelanda; el científico español Rafael Nájera; el actor

Peter Ustinov; Hans Heinrich Thyssen; el Premio Nobel

de Química Ilya Prigogine; Federico García Moliner,

Premiado Principe de Asturias en Ciencias...

5.3. La emisión para Europa en inglés.

El diario hablado que abre la emisión pone

especial énfasis en noticias de España y las zonas

adonde va dirigido — Europa y Africa102—
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“Panorama” ofrece al oyente una visión de la vida

y de los acontecimientos que se producen en España.

Los lunes el programa emite un resumen de prensa

europeo que recoge las opiniones de periódicos en los

12 países comunitarios, seguido por “Unión Europea”, un

espacio basado en comentarios de nuestros corresponsa-

les en diversos puntos de Europa sobre temas de interés

común. También se emite una lección de español para

extranjeros de cinco minutos al final de la emisión.

5.4. La emisión en francés.

Emisión de una hora diaria para Europa, África,

Oriente Medio y Canadá. Se inicia con un espacio

informativo de 15 minutos con noticias de España y del

mundo. Seguidamente un magazine de actualidad con

comentarios, resúmenes de prensa, entrevistas y

reportajes. Tras unos minutos de música popular

española, comienza un espacio cultural de 10 minutos.

5.5. La emisión en ruso.

Con esta emisión se espera captar una nueva

audiencia en la C.E.I. a quienes se ofrece una imagen

de lo que es España hoy, sus costumbres, su cultura y

su gente. Es una emisión de 30 minutos, de lunes a

viernes, en la que el boletin informativo que abre el

programa destaca noticias de España e información del

Este de Europa. Completan la emisión un comentario, un

resumen de prensa, el tiempo, deportes, una revista

cultural, música popular española y un resumen informa-

tivo de cierre.
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5.6. otras emisiones en lenguas extranjeras.

Además de las citadas se incluyen en este apartado

la emisión en alemán, la emisión en sefardí y la breve

presencia del portugués en la programación del Servicio

Mundial en español.

La emisión en alemán pretende recoger los princi-

pales temas de actualidad internacional, así como

informar al oyente de la cultura, historia, política y

vida social de España. Destaca el espacio “Todo Bajo el

Sol” que intenta acercar al oyente alemán las diversas

ofertas turísticas que existen en España. Desde el

primero de enero de 1993 su emisión, que era diaria,

quedó reducida a los 30 minutos de los lunes.

La emisión en sefardí está dirigida a las comuni-

dades sefarditas en la cuenca del Mediterráneo y de

América, con 20 y 25 minutos de duración respectiva-

mente, y se emite los jueves y los viernes. Incluye un

boletín informativo con noticias de España seguido por

temas que ponen de manifiesto la cultura común de

España y la comunidad sefardi en el mundo.

La emisión en portugués es un servicio informativo

de 15 minutos que se emite los sábados para América.

5.7. Y su situación actual.

Un nuevo informe, redactado en el verano de 1993

por la responsable del Servicio, reflejaba las dificul-

tades que planteaban a estas emisiones la escasez de

recursos. Entre otras cosas allí se puede leer:

“Los colaboradores de Lenguas Extranjeras no
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perciben ningún incremento económico desde

enero 1990... Esta es la situación general:

falta de guionistas, recortes dentro del

mismo Servicio, falta de pluses para colabo-

radores dispuestos a realizar entrevistas,

programasy series especiales. Las emisiones

carecende la variedad que en otros momentos

han podido tener, de programas nuevos hechos

a medida para una emisión en concreto, etc.

Es una cuestión de ‘se hace lo que se pue-

de’”103.

Entre las carencias concretas, referidas a la

programación, que en el informe se citan están: un

programa de actualidad turística para casi todas las

emisiones, en la emisión en alemán sobre todo, dado el

grado de interés turístico de los alemanes por España,

y un buen guión sobre temas y noticias europeos, que no

tiene que ser necesariamente monográfico y podría

variar según la actualidad y el material disponible.

Por otra parte, se critican algunos de los

programas actuales:

“El programa “Gentes de Hoy” no llega a ser

lo que se pretendía. No solamente la selec-

ción, sino también el enfoque no es 10

adecuado... No ha habido sustitución en el

mes de agosto. “Ventana de España” sufrió un

bajón en estas últimas semanas probablemente

debido a las vacaciones. Los guiones de

“Arte y Música” y “Espectáculos” reflejan

bien la actualidad y son amenos... Lo mismo

se puede decir del guión de “Cultura”... El

guión de “Ciencias” deja mucho de desear.
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Las noticias en sí son demasiado breves y

carecen de profundidad. En las emisiones en

inglés preparan su propio espacio y ofrecen

en semanas alternativas espacios sobre

Ecología y Ciencia y Medicina”104.

Respecto a la Emisión en árabe, la más importante,

sin duda, tras remarcar que se sigue redactando y

preparando su programa diario de “Atalaya” sobre temas

españoles y árabes, se manifiesta la escasez de mate-

riales:

“Como las demás emisiones, tienen serios

problemas a la hora de buscar series de fin

de semana, porque todas son viejas y se han

emitido más de una vez. La única nueva serie

preparada para Lenguas Extranjeras este año,

“El Camino de Santiago”, termina a princi-

pios de octubre”105.

Igualmente ocurre con la emisión francesa, a la

que se le acaba la serie especial “Leyendas de España”:

“Aunque no faltan ideas para nuevas series

(“Pueblos de España”, “Fiestas Populares”,

otra “Ruta del Vino”, “El Cine Español”,

etc.,) no se puede pedir a los colaboradores

que escriban guiones, aunque afortunadamente

a veces ellos mismos se ofrecen. Precisamen-

te ahora uno de ellos se ha ofrecido a

preparar una serie en inglés sobre “Museos

de Madrid” para después de Navidad”106.

Pero esta precariedad de medios no impide que se
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propongan nuevas series y soluciones, como

“Otras colaboraciones especiales para la

programación de fin de semana, “Actualidad

Musical”, en la emisión francesa, y “The

Outside Track”, en la emisión inglesa... el

espacio “España al habla” basado en entre-

vistas a gente que, sin llegar a ser grandes

estrellas, destaca en su campo y que de

alguna manera refleja la España de hoy...

volver a emitir el espacio “Pasaron por...”,

un programa de 8—10 minutos, que habla de

los extranjeros que han estado en España en

la última semana y con qué motivo.,, un

espacio informativo, ameno y variado, abar-

cando todo tipo de visitantes, desde políti-

cos y economistas, hasta estrellas de la

música o del cine. Se emitirá en todas las

emisiones menos la alemana.

De ese mismo informe son algunas apreciaciones que

ilustran la dificultad que normalmente encuentran estas

emisiones en lenguas extranjeras a la hora de adaptar

a sus necesidades los programas elaborados por otras

unidades, dificultades que no son siempre de simple

traducción. El testimonio del informe es revelador a

este respecto:

“‘El diario hablado’ que se emite para

Norteamérica en inglés siempre sufre muchos

cambios realizados por los propios Colabora-

dores de la Emisión. Esos cambios sobre todo

responden a la inclusión de más noticias de

Latinoamérica. El hecho de resaltar noticias
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de aquella zona ha sido objeto de muchos

comentarios favorables por parte de nuestros

oyentes que comentan la falta de informa-

ción en Estados Unidos sobre el mundo lati-

noamericano.

La descripción que el informe contiene sobre la

manera de adaptar los contenidos del servicio informa-

tivo en español a su versión en inglés supone una

auténtica reestructuración según criterios informativos

particulares, y el caso es una muestra de la autonomía

posible en este sector, al mismo tiempo que una

ilustración del problema de la aplicación de los

criterios uniformadores del mensaje general de la

emisora al que, al hablar del control en general en la

radiodifusión sonora internacional, nos referimos. El

informe mismo reconoce que:

“Con este sistema, que supone un sutil

cambio en la presentación del diario, damos

el enfoque adecuado, resaltando un poco más

las noticias de España sin perder una visión

internacional. También aseguramos la inclu-

sión en el diario de todas las noticias de

España.. ,1109

Pero al margen de estas manifestaciones de lo que

es una dialéctica de trabajo usual en muchos de los

organismos, y que no hemos querido eludir por el

interés que presentan, los datos apoyan uno de los

aspectos enunciados en nuestra hipótesis: la escasa

asignación de recursos a una de las parcelas fundamen-

tales de la actividad de Radio Exterior de España,

consecuencia de las carencias del organismo en general.
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Y de un entendimiento de cuáles son las preferencias en

el reparto de los recursos, puesta de manifiesto por el

dato abrumador de que sean algunos profesionales de

este área los únicos que tienen congelados sus sueldos

desde 1990.

En otro aspecto, es necesario tener en cuenta si

la estrategia de cobertura técnica de emisión es la

adecuada. De nuevo la escasez de personal lleva a

restricciones en el uso de los emisores. Una carta de

un oyente110, que toca un problema también planteado

por otras más, desde que la emisión rusa cambió sus

frecuencias, quedándose con una sola <9.520), ilustra

el caso suficientemente:

“No puedo sino lamentar la desacertada

elección que hizo REE de la sintonía 9.520

para su emisión rusa. En esta sintonía, día

y noche, transmite Radio Liberty’11, lo que

hace prácticamente imposible sintonizar el

programa de la REE sin equipos profesiona-

les. Y aún así, no es una tarea fácil. Logré

escuchar vuestra emisión con ayuda de un

receptor militar R—250Mestrechando la banda

hasta 3KHz, pero tampoco he conseguido

grandes mejoras, a pesar de tener una antena

de 60 m orientada a España. La señal de REE

fue 1 punto menos fuerte que la de Radio

Liberty (S=5 y S=4, respectivamente>...”

Ante situaciones como ésta cabe plantearse la

propia utilidad de las emisiones y si no sería más

razonable, como han hecho otras emisoras europeas,

dedicar a otras acciones más rentables los recursos

escasos disponibles.
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CaDj.tulo X. La producción de Radio Exterior de EScala

y las necesidades de redefinición cara el futuro

.

Conocida la disposición de la programación de

Radio Exterior de España, que es ilustrativa de una

forma de entender la estructuración del mensaje, cabe

indagar cuál es la realidad que se refugia bajo esos

rótulos, lo que nos conduce a los contenidos, al fin y

al cabo la indicación más fidedigna de la labor de la

emisora. Es lo que llamamos la producción real, el dato

fundamental de la definición ‘por acaidente” del medio.

En este análisis es preciso distinguir también,

como hemos hecho con la programación, entre los

servicios informativos y los programas. Respecto a los

primeros, hemos analizado en general sus particularida-

des y nos hemos detenido en el análisis concreto de un

período de tiempo — 9 dias — de uno de los servicios

que hemos considerado representativo, el de las 21:00

(H.0.E.).

En el caso de los programas hemos escogido

aquellos que pueden representar mejor la acción que

Radio Exterior de España se propone.

Finalmente, hemos querido, basándonos en el

conocimiento general que el análisis de las distintas

facetas del medio nos ha proporcionado, abrir un

apartado hacia el futuro, cuya intención critica

definimos en parte al incluir en el epígrafe el

concepto “necesidades de redefinición”. Un análisis del

medio como el que hemos llevado a cabo quedaría, en

nuestra opinión, limitado si no pudiéramos darle un

carácter práctico y sacar algunas conclusiones de ese

orden a través de propuestas sobre redefinición de su

misión, nuevas estructuras e incluso posibilidades de

financiación.
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1. El cálculo de la yroducción

.

Los documentos prornocionales para 1992 anuncian un

total de 53.000 horas de emisión en español al año,

todas imputables al Servicio Mundial en español, y

10.000 en otras lenguas, lo que da más de 145 horas

diarias en español y más de 27 en lenguas extranjeras.

Esas cifras descienden a 48.000 y 6.000 respectivamente

en la versión para 1993112

El Anuario de Radiotelevisión Española de 1989,

cuando aún no estaba funcionando el Servicio Mundial,

daba cifras muy alejadas de las anteriores: una produc-

ción de 26.472 horas de emisión - 20.951 emitidas en

castellano y el resto en lenguas extranjeras ~1í3•

¿Qué se esconde en realidad bajo esos espectacula-

res datos? Para explicar estas disparidades, además de

excusar el celo de los encargados de relaciones exter-

nas, siempre dispuestos a una interpretación de la

realidad lo más favorable posible para sus organismos,

hay que remitirse a lo tratado anteriormente sobre le

cómputo de la producción que es habitual en las emiso-

ras de radiodifusión sonora internacional114. Lo que

equivale a decir que esas disparidades son responsabi-

lidad del método empleado para hacer el cómputo.

En el primer caso la emisión computada se realiza

a la vista de lo que se denomina “el plan técnico de

emisiOnes”, contando globalmente las horas de cada

transmisor, y para cada zona suele utilizarse más de un

emisor. En el segundo caso se computaba el tiempo de

cada emisión, entonces diferenciadas en sus programa-

ciones según las diferentes zonas a las que se emitía.

En el análisis directo de los esquemas de la

programación del primer trimestre de 1993, contando las

horas en que se emite para las diferentes áreas o zonas
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como emisiones independientes, aunque, como puede verse

en el esquema incluido en el anexo III, n0 5, la misma

emisión suele cubrir varias zonas simultáneamente,

hallamos este detalle, en H.O.E.:

Australia:

Oriente Medio:

Europa:

África Ecuatorial

Oriente Medio

América del Sur

Japón

Filipinas

América Central

América del Norte

El Magreb

Oriente Medio

América del Sur

7.00 a

7.00 a

7.00 a

11.00 a

11.00 a

11.00 a

12.00 a

14.00 a

15.00 a

21.00 a

21.00 a

24.00 a

24.00 a

9.00...

9.00...

1.00...

22.00...

19.00..

21. 00.

14.00...

16.00...

21.00...

7.00...

1.00.

1.00...

7.00...

2

2

18

11

8

lo

2

2

6

lo

1

1

7

En total, según este cómputo, se emiten 80

al día en español dirigidas a:

horas.
1•

‘1

‘1

‘u

1’

1’

1’

1’

II

1~

horas

Europa, 18 (de 7.00 a 1.00) ;Australia, dos horas

(de 7.00 a 9.00);

Anérica del Sur, 17 (de 11.00 a 21.00 y de 24.00

a 7.00);

Oriente Medio, 11 (de 7.00 a 9.00, de 11.00 a

19.00 y de 24.00 a 1.00);

África Ecuatorial, 11 (de 11.00 a 22.00);

América del Norte, 10 (de 21.00 a 7.00);

América Central, seis (de 15.00 a 21.00);

Japón, dos (de 12.00 a 14.00);

Filipinas, dos (de 14.00 a 16.00>, y

El Magreb, una hora (de 24.00 a 1.00).
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Pero en buena lógica, teniendo en cuenta las horas

que salen del estudio de emisión en una programación de

Servicio Mundial sin interrupción, el número de horas

emitidas deberla quedar reducido a las 24 que tiene el

día. En nuestro caso se han de añadir tiempos ocupados

por la emisión para Guinea Ecuatorial y otros en que se

diversifica el mensaje para América. En total 27 horas

y cuarto, lo que hace al año un total aproximado — en

los fines de semana hay algunas variaciones — de no más

de 9.950 horas para el Servicio Mundial en español,

cifras muy alejadas de las que consignan los documentos

depromoción.

Una evaluación detallada de la producción, que

hacemos recurriendo a la documentación sobre contenidos

a nuestra disposición115, nos permite averiguar que

esas horas diarias de emisión se componen fundamental-

mente, como veremos más adelante, de bloques de una

hora. Su estructura está concebida para permitir

algunos cambios con el fin de adaptar el mensaje a la

zona a la que se dirige y con la teórica actualización

permanente de aquellas informaciones que lo requieren.

En realidad los cambios entre algunos servicios

informativos son escasos o incluso nulos y los progra-

mas pueden repetirse hasta cinco o seis veces.

Así las cosas ¿cuál es, en realidad, la producción

de la emisora, la producción con la que se llenan esas

80 horas de emisión diaria para las distintas emisiones

de Radio Exterior de España? Un cómputo de los progra-

mas elaborados nos permitirá averiguar la carga real

del trabajo que realizan las redacciones de la emisora.

En la programación semanal de lunes a viernes, si

tenemos en cuenta las repeticiones, sólo encontramos,

para cubrir las 10 horas y 40 minutos de programa-

ción que restan una vez descontada la información de
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actualidad a cargo de los servicios informativos, una

producción de cuatro horas y 20 minutos, de los cuales

40 minutos son producidos enteramente por Radio

Nacional de España — Radio 1 y 20 lo son por los

centros regionales de Galicia, Cataluña y el País

Vasco. “Españoles en la mar” se produce en Radio

Nacional de España en San Sebastián y otros centros

territoriales colaboran en los programas cuyos compo—
116

nentes lo precisan
La mayor carga de trabajo de los equipos de la

redacción de programas de Radio Exterior de España está

en la programación del fin de semana, en donde los ser-

vicios informativos se reducen a una cuarta parte de

los de lunes a viernes. Los programas no estrictamente

informativos ocupan 41 horas y 15 minutos, de las que

12 horas son ocupadas por la información deportiva di-

rectamente proporcionada por Radio 1, de Radio Nacional

de España y 29 horas y 15 minutos se cubren con una

producción propia total de 14 horas y 15 minutos.

En total, pueden presentarse, pues, como produc-

ción propia y real de las redacciones de Radio Exterior

de España, incluyendo programas de Radio Nacional de

España - Radio 1 que requieren alguna manipulación y

excluyendo simples conexiones como la de “Tablero

deportivo”, 21 horas Y 40 minutos de los cinco dias de

la semana y 14 horas y 15 minutos del fin de semana, en

total casi 36 horas semanales.

Con ellas se cubren la emisión de 82 horas y media

semanales en total, las 53 horas y 20 minutos de los

cinco días laborables y las 29 horas y 15 minutos del

fin de semana no imputables a la información de actua-

lidad y a los programas deportivos elaborados directa-

mente por Radio 1 de Radio Nacional de España.
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2. Los servicios informativos

.

2.1. Principales contenidos.

En la redacción de los Servicios informativos la

actividad se centra en la organización de una informa-

ción de actualidad que se estructura de acuerdo con las

áreas a las que se dirige la emisión.

En un repaso por los contenidos de los distintos

espacios que componen, con la ubicación señalada, la

programación del Servicio Mundial, a su vez fuente

principal de la programación en lenguas extranjeras,

nos encontramos con un núcleo fundamental: las noticias

facilitadas por la información de agencias. Los locuto-

res, tras las señales horarias, leen los boletines de

la actualidad nacional e internacional, noticias que

son ampliadas por lo que llaman en sus programaciones

“Crónicas de España” y “Crónicas internacionales’:

“Las principales noticias de la actualidad

nacional en crónicas de las emisoras terri-

toriales de R.N.E., de los corresponsales

políticos, económicos, etc., con los corres-

pondientes testimonios sonoros de sus prota-

gonistas” y “las noticias más destacadas de

la actualidad internacional en las crónicas

de los corresponsales de Radio Nacional de

España en el extranjero y de los enviados

especiales, con testimonios y documentos

sonoros”117.

A esas “crónicas” complementan, documentadas y

desarrolladas, las noticias destacadas de cada una de

las áreas de economía, cultura, ciencia y salud, por

666



este orden, y precediendo a los deportes, (“la informa-

ción deportiva de actualidad, elaborada y presentada

por la Redacción de Deportes de R.N.E.”). Un paquete

informativo, en suma, semejante a los espacios elabora-

dos para la programación de Radio Nacional de España,

y que constituyen el equivalente al “Diario hablado” de

esa emisora (y. anexo III, n~7).

Partiendo de materiales de la emisora doméstica,

pero dándoles una forma adaptada a la programación de

Radio Exterior de España más genuina, aparecen espacios

con estos títulos:

“Noticias”: presentación de los principales argu-

mentos elaborada por la redacción central a partir de

la información de agencias y otras fuentes.

“Ronda de corresponsales”: ampliación de las

informaciones principales con el apoyo de crónicas en-

viadas por los corresponsales en el exterior y por las

emisoras territoriales de Radio Nacional de España.

“Resumen de noticias” (“Sumario”), con los “titulares,

editoriales o reportajes más significativos de los

principales periódicos nacionales y extranjeros”118.

“Punto de vista” (“Comentario de actualidad”):

análisis de los temas más actuales a cargo de periodis-

tas o escritores de prestigio.

“Resumen de prensa”: principales informaciones

destacadas de los medios impresos españoles.

“Reportaje de actualidad” (“Reportajes”): amplia-

ción de alguna de las noticias más significativas de la

jornada, servida con entrevistas y comentarios que la

amplían y documentan.

“Deportes”: la información deportiva, elaborada y

presentada por la redacción de deportes de Radio Nacio-

nal de España.

Otros apartados destinados a información especia-
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lizada: Economía y comercio, cultura, sociedad, ciencia

y salud y los que más adelante veremos.

La variación de las secciones es escasa:

En las 24 horas o servicios informativos, en mayo

de 1993 (y. esquema de programas en anexo III, n0 5, y

la relación y descripción de los programas de junio de

1993, mismo anexo, n~ 7), encontramos siempre tres

secciones fijas: “Noticias”, “Ronda de corresponsales”

y el “Sumario”. El “Punto de vistan y el “Resumen de

prensa” alternan su presencia, 12 veces la primera

sección, 11 la segunda — en el servicio de las 19.00

(H.O.E.> no aparece ninguna de las dos secciones

“Reportaje” y “Deportes”, con 11 presencias, se

alternan también, salvo a las 24.00 y la 01.00, en que

no aparecen ninguna de las dos. “Cultura” está presente

en siete de las 24 horas. “Ventana de España” y “Econo-

mía/Comercio”, también alternándose, aparecen seis

veces. “Sociedad” lo hace en cinco ocasiones, al igual

que “Ciencia/salud”, también excluyéndose mutuamente.

“Entrevista” sólo aparece a las 08.00, 13.00 y 22.00,

y “Ventana de América”, a la 01.00, las 05.00 y las

23.00. “Compostela 93” es una sección especial incluida
u’

en dos ocasiones y la “Hora canaria y “Tribuna libre”
sólo se dan una vez.

En cuanto a la estructura en que esos temas

diferentes son presentados, encontramos en total hasta

17 secciones distintas, que cubren, a lo largo del día,

166 espacios, según las tablas adjuntas:
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Para obtener una información más detallada de los

contenidos de esos servicios informativos hemos proce-

dido a seleccionar una serie de nueve días, entre el 25

de mayo y el 2 de junio de 1993, ambos inclusive, de un

servicio informativo, el de las 21.00 horas (H.O.E.),

que puede toxwarse como representativo de los servicios

que cada hora cubren los primeros 35 ó 40 minutos de

emisión. En este caso, la duración es de unos 35

minutos, a los que se añade, en cuatro de esos nueve

días, una cuña electoral, pues era ese un tiempo de

campaña para las elecciones legislativas nacionales.

Dos de esos nueve dias corresponden al fin de semana y

son boletines informativos de no más de 15 minutos.

De lunes a viernes la estructura responde a lo que

ya hemos descrito. El primer día, por ejemplo, tras una

presentación de la información en general de 23 segun-

dos, se abre la sección de noticias, que llega hasta

los siete minutos. La información nacional cubre seis

minutos, los corresponsales extranjeros ocupan siete

minutos y 20 segundos, el “punto de vista”, dos minutos

y 57 segundos, la información económica ocupa otros dos

minutos y 57 segundos y los deportes, cuatro minutos y

27 segundos. Un sumario de un minuto 40 segundos separa

este primer bloque de la información cultural, de

cuatro minutos y 58 segundos, y de la cuña electoral,

de tres minutos.

Los siete días que no coinciden con el fin de

semana analizados totalizan cuatro horas, 34 minutos y

26 segundos de emisión. Ese total se reparte así:

Las noticias, una información leída del guión

establecido en donde se mezclan las informaciones de

todo tipo, ocupan 50 minutos y 4 segundos, el 18,2% del

total. La información que sigue es una extensión de esa

primera presentación de la actualidad.
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La información nacional servida con apoyo de los

centros regionales, cubre 46 minutos y 11 segundos, el

16,4%.

La información internacional, proporcionada funda-

mentalmente por las crónicas de los corresponsales de

Radio Nacional de España que se han usado en los servi-

cios informativos de la emisora nacional, el 15,1%.

En el “punto de vista, un comentario sobre

política nacional o internacional, cinco de los siete

están dedicados a temas internacionales. Ocupan en

total 19 minutos y 31 segundos, el 7,1%.

Economía ocupa 21 minutos y 33 segundos, el 7,8%.

Cultura, 32 minutos y 49 segundos, el 12%.

Deportes, 34 minutos y 4 segundos, el 12,3%.

Los 12 minutos que suman las 4 cuñas electorales

de tres minutos que se incluyen el cómputo constituyen

el 4,3%.

El 6,8% restante corresponde a sintonías e indica-

tivos.

Analizando en detalle los distintos asuntos sobre

la información general tratados en esos siete dias

encontramos esta distribución:

• Sobre politica o actualidad nacional, 28

informaciones.

- Sobre actualidad internacional, 40 noticias.

Éstas, a su vez, se distribuyen de esta manera:

Europa, 27 (nueve dedicadas al conflicto de la

ex—Yugoslavia; cuatro, a Alemania; tres, a Italia;

tres, a la Comunidad Europea; dos, a Rusia y una, a

Nagorno—Karabaj; dos, a Gran Bretaña; dos, a Francia,

y una, a Polonia)

- Iberoamérica, nueve (siete de Guatemala, a raíz

del “autogolpe” fracasado del Presidente Romero, una de

Chile y una de Méjico).
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• Estados Unidos, dos.

África, ( Egipto y Argelia), dos.

En los deportes, que están presentes con 14 asun-

tos, 11 son noticias españolas y tres europeas. Por

deportes encontramos seis sobre ciclismo (es la época

del Giro de Italia, con el protagonismo del corredor

español Induráin), cuatro sobre fútbol y cuatro sobre

tenis (se está jugando el Torneo Roland Carros).

En el informativo escogido la información especia-

lizada está reservada a la cultura. Durante los siete

días se han tratado estos asuntos:

• Premio de poesia y narrativa en España.

Estreno de la película española “Habanera”, de

Antonio Verdaguer.

• Alfonso Sastre, Premio Nacional de Teatro.

Premio Príncipe de Asturias de las Letras al

poeta Claudio Rodríguez.

• Premio Nacional de las Letras a Carlos Bousoño.

Doctorado “honoris causa” a Rafael Alberti.

Festival Internacional de danza en Madrid.

Para tener una idea de la distribución de la

información desde el punto de vista de la presencia

temporal, elegimos el último de los días analizados (y.

anexo III, n0 13). Ese día, sin tener en cuenta los

minutos de la cuña electoral y fundiendo los contenidos

de las diferentes secciones, nos da estos componentes:

Información nacional... 18 minutos 52 segundos.

• Internacional 10 minutos 29 segundos.

Deportes 5 minutos 53 segundos.

En la información internacional se dedican a

Europa siete minutos y 39 segundos y a América, dos

minutos y 33 segundos. Los deportes tratan dos noti—
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cias, el triunfo de Induráin en el Giro de Italia y el

triunfo del fútbol español en Lituania, y pueden

incorporarse a la información nacional, que ocupa así

los dos tercios de la información total.

Estamos, pues, ante una información centrada

fundamentalmente en el acontecer nacional y en la

actualidad de los países que más interesan en el

interior, que son los europeos.

2.2. Las limitaciones.

A la vista de lo anterior pueden hallarse dos con-

clusiones: el rendimiento que se saca a la producción

de las redacciones de Radio Exterior de España es nota-

ble y la modestia de los recursos que se precisan ilus—

tra una vez más la rentabilidad del medio.

Pero esa actividad, precisamente por esa limita-

ción de recursos y otras causas, tiene diversas caren-

cias.

Entre ellas la misma dependencia de las fuentes

ajenas, lo que agudiza la dificultad de realizar la

información teniendo en cuenta las características de

los destinatarios. Ello es una consecuencia de la

dependencia excesiva de Radio Nacional de España y de

otros condicionantes

Es lógico por ello que las referencias del discur-

so sean demasiado nacionales y se dé por supuesto el

conocimiento de un contexto que no lo es para el oyente

lejano.

Son abundantes las informaciones nacionales que no

dan referencias suficientes para su comprensión por

gente que no conoce muy bien España. Cuando se hace una

entrevista a un personaje de cierto relieve — Miret
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Magdalena, por ejemplo, en el programa “España en la

distancia”, del 18 de mayo de 1992 - se define su

situación oficial o profesional, pero no se cita su

trascendencia social o internacional (Miret Magdalena

ha colaborado con algunas instituciones de El Vaticano,

tiene una cierta importancia en los medios religiosos

internacionales, etc.).

En este sentido puede ser ilustrativa la queja

sobre “las deficiencias de Radio Exterior de España en

su servicio mundial de noticias” de un oyente, “español

residente en el extranjero”, que enviaba su testimonio

a El País recientemente:

“La programación del boletin de noticias de

las siete y ocho de la mañana es reiterativa

y asistemática. Se da con frecuencia la im-

presión de que los programas han sido impro-

visados o preparados rápidamente, sin selec-

ción del interés de la noticia para los

oyentes en el extranjero, a quienes nos

importa menos las de carácter local, fre-

cuentemente sobre sucesos violentos”119.

Alguien acostumbrado a la audiencia cotidiana de

esas emisiones, como el autor de estas líneas, no puede

sino certificar lo fundado de la queja.

El punto de vista sobre los acontecimientos inter-

nacionales coincide prácticamente con el que proporcio-

na la emisora estatal para el interior. Aunque la

selección temática sea propia de Radio Exterior de

España, esa selección viene condicionada por la políti-

ca de cobertura de Radio Nacional de España, que tiene

en Europa y en los Estados Unidos sus intereses infor-

mativos principales.
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En la información internacional se produce de esta

manera otra de las deficiencias más notables en la

adecuación mensaje — audiencia. En Radio Exterior de

España no existe aquí la figura, tan rentable para el

Servicio Mundial de la B.B.C., por ejemplo, del

“stringer”, el colaborador en el exterior que es

remunerado por servicios concretos. Toda la información

internacional se apoya en crónicas de los corresponsa-

les en el exterior de Radio Nacional de España.

Normalmente se utilizan, con una entradilla confeccio-

nada en la redacción central de Radio Exterior de

España, las mismas crónicas enviadas para la emisora

nacional, lo que se traduce en una ausencia de punto de

vista de la información internacional para el extranje-

ro, incluso, lógicamente, en la existencia de un punto

de vista muy centrado en las necesidades informativas

nacionales.

La información internacional está así formada de

ese material ajeno y de una adaptación propia, que

sería la encargada de darle la perspectiva necesaria.

Ahora bien, los profesionales que realizan esa informa-

ción asumen raramente su pertenencia a un medio ajeno

a la información nacional, y se sienten incluso muy

atraídos por ésta, en parte porque ven ahí, el campo

profesional al que pueden promocionar. Por formación y

experiencia, y salvo excepciones, esos profesionales

conocen apenas la realidad del entorno y la mentalidad

de la audiencia a la que se dirigen.

El materia), propio sufre de este sesgo, que se

acentúa con el material grabado de las crónicas de los

corresponsales de Radio Nacional de España para Radio

Nacional de España. Se impide así evitar el localismo

de la información, una de las deficiencias frecuentes

del mensaje que emite la radiodifusión exterior.
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3. Los contenidos de los programas. Alaunos casos

.

3.1. últimos cambios en la programación del

Servicio Mundial en español.

La nómina de programas emitidos por Radio Exterior

de España a mediados de 1992 era ésta:

• España en la distancia.

- En tu onda joven.

• Encuentros en el 92.

• Un idioma sin fronteras.

• Diario hablado cultural.

• Temas de nuestro tiempo:

— Radiocampus,

— ¿Quién es quién?,

— Un solo continente,

— Paz verde y

— La Esfera.

Hoy en España.

• España ahora mismo.

Correo del oyente.

• Entrevista de actualidad.

• Españoles en la mar.

- La hora canaria.

- Memoria de América.

Amigos de la Onda Corta.

• Universidad iberoamericana.

• Radiodiccionario.

• Ruta del sol.

Aventura 92.

• Toros.

• Debate Europa.

España para Ud.
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• En ruta.

• Tiempo musical.

Radiociencia.

• Las cosas como son a debate.

• Pasaron por España.

• Suena en España.

• España es así.

• Cita en domingo.

• Unión europea.

Café con...

• España en un chip.

• Frontera.

• Tablero deportivo

Informativo en catalán, gallego y vasco.

• Radiogaceta de los deportes.

• Deportes.

Si estás lejos, siéntenos cerca.

Reportajes.

• Siete días.

• Motor.

• Vivir en domingo

Esa relación de programas tenía ya algunos cambios

respecto a marzo de ese mismo año — habían desaparecido

“Hombres en la historia”,”Pasaron por España” y “Las

cosas como son en América”, y habían aparecido “Las

cosas como son a debate” y “Vivir en domingo” —, como

puede observarse en los esquemas de programas que se

adjuntan en el anexo III, n~ 5. Pero en mayo de 1993

han desaparecido o se han reestructurado más del 40% de

los mismos, un indicio más de la falta de consolidación

que aqueja a la actividad del medio. Parte de esos

cambios han sido impuestos por necesidades de adapta-

ción a las circunstancias externas, pero otros tienen
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su causa en una dinámica de sus recursos impuesta por

circunstancias ajenas a la voluntad de la organización.

En 1993 ya no están:

• España en la distancia.

• En tu onda joven.

• Encuentros en el 92.

• Un solo continente,

• La Esfera.

• Universidad iberoamericana.

• Radiodiccionario.

• Aventura 92.

• Radiociencia.

• Las cosas como son a debate.

• Pasaron por Espana.

• España es asi.

• Cita en domingo.

• Café con.

• España en un chip.

• Radiogaceta de los deportes.

• Si estás lejos, siéntenos cerca.

• Motor.

• Vivir en domingo

Dos de esas 19 desapariciones, los programas

dedicados a cubrir los acontecimientos de 1992, lo han

sido por la finalización de la coyuntura que les dio

sentido. Otros, por la imposibilidad de sustituir a los

profesionales que dejaban de hacerlos por motivos

diversos.

De los desaparecidos, siete eran programas con

contenidos culturales o conectados con aspectos

próximos.

Entre el total de ellas, destacan:
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“España en un chip”, la informática tratada desde

un punto de vista general y nacional, con noticias,

entrevistas y análisis de sus repercusiones en España.

“En tu onda joven , para la tercera generación de

españoles residentes en el extranjero”, sobre cuestio-

nes relacionadas con la juventud española.

“Encuentros en el 92: Quinto Centenario”, sobre

los acontecimientos de 1992 y los temas conexos con la

cooperación y la actividad cultural y científica.

“Radiociencia”, el “avance de la ciencia y la

investigación en la España actual y en el resto del

mundo” a través de noticias y reportajes.

“Si estás lejos, siéntenos cerca”, avance de la

programación semanal de Radio Exterior de España,

elaborado con la participación de presentadores y

responsables de los espacios, que se aprovecha asimismo

para dar información general sobre las emisiones y

servicios de Radio Exterior de España, especialmente

los destinados a los españoles.

“Aventura 92”, un espacio realizado a partir de

una experiencia promocional de la Sociedad Estatal

Quinto Centenario: el viaje realizado en el buque

“Guarahaní” por la ruta colombina con jóvenes resi-

dentes en todos los países iberoamericanos, conocido

por “Aventura 92”.

“Café con.. .“, entrevista con un personaje

invitado, generalmente del mundo del espectáculo

español o iberoamericano, sobre su vida y con música

seleccionada por él.

“Cita en domingo”, programa de entretenimiento con

entrevistas, reportajes, concursos y la participación

del oyente.

Esas desapariciones se sustituyen por estos nuevos

programas que estaban en antena a mediados de 1993:
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• Al compás de la copla.

• Comunidad iberoamericana

España en su fololore.

• La hora de América.

• Por lejos que te encuentres.

• Siéntenos cerca.

• Puente cultural,

• Tribuna de vanguardia.

Entre los programas que permanecen pueden desta-

carse los siguientes (y. anexo III, n~ 8>:

“Paz verde”, espacio dedicado a la ecología y el

medio ambiente, con noticias, entrevistas y reportajes

y el comentario sobre aspectos de esta índole relacio-

nados con la Península Ibérica.

“Unión Europea”, con cabida para todas aquellas

noticias y temas que tienen que ver con la Comunidad

Europea y el proceso de integración de los países que

la constituyen.

“Amigos de la Onda Corta”, el típico espacio de

dexismo, con cabida para la relación directa con los

propios dexistas y sus asociaciones y con especial

atención al contenido de las publicaciones de este

género.

“Avance deportivo”, datos y previsiones sobre la

jornada deportiva antes de su comienzo.

“Correo del oyente”, programa de contacto con los

oyentes, a través de cartas y con una temática persona-

lizada, que incluye la labor de puente entre el oyente

y otras personas.

“Debate Europa”, programa realizado en conexión

con los servicios de español de otras emisoras europeas

de radiodifusión internacional ( RAI, Deutsche Welle,

Radio Naderland, Radio Francia Internacional, R.T.V.
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Belga, Radio Budapest y Radio Austria) sobre asuntos de

interés común para esos paises.

“Diario cultural”, información cultural con cróni-

cas, reportajes y entrevistas de Radio Nacional de

Espana.
“En ruta”, información de servicio sobre aspectos

relacionados con las comunicaciones terrestres para las

personas que viajan por Europa — itinerarios, talleres,

noticias del mundo del motor, etc. —.

“Entrevista de actualidad”, una entrevista diaria

con un personaje de relieve, en realidad una selección

de una entrevista de Radio Nacional de España.

“Frontera”, debate sobre “cuestiones religiosas

y sociológicas”.

3.2. El análisis de los programas más representa-
tivos.

Llamamos programas a los productos radiofónicos

que, con una finalidad manifiesta, tienen una unidad

temática y son formalmente concebidos como un todo

dentro de una emisión.

El análisis sistemático de la programación puede

tener, en nuestro caso, al menos, dos perspectivas. Por

una parte, el análisis de la programación y los

contenidos que tenga en cuenta las variables definito-

ria de la acción de la propaganda cultural y la

difusión de La imagen del país emisor. De otra parte,

el análisis general de los contenidos en un sentido

técnico. Ambas requieren el establecimiento de las

categorías pertinentes. En el segundo caso se deberían

abarcar al menos estos apartados:

1. De lenguaje: a) léxico, b) corrección lingúís—
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tica, c) corrección sintáctica y d) nivel de comunica—

bilidad.

2. De contenido: a) interés general, b> adecuación

a la finalidad manifiesta, c) variedad, d> referencias

políticas, e) referencias ideológicas y f) valores

implícitos.

3. Técnicas radiofónicas: a) presentación general,

b) estructuración del tema, c) montaje musical y d)

montaje técnico.

4. Locución: a) vocalización, b) dicción y c)

velocidad de lectura.

La amplitud de un análisis así concebido lo aleja

de las posibilidades de nuestro trabajo, que no

pretende llegar a esos niveles de análisis de conteni-

dos, empeñados como estamos en una descripción más

general de la actividad de la emisora.

Hemos escogido los programas más significativos de

la programación, y los hemos sometido a seguimiento con

el objeto de aportar datos válidos para determinar si

la actividad de Radio Exterior de España se adapta o no

a lo que dice ser su mensaje.

La elección ha sido realizada teniendo en cuenta

su intención manifiesta y la adecuación a géneros de

contenido acordes con la finalidad expresa de Radio

Exterior de España: la promoción turística, la atención

a Iberoamérica, la divulgación cultural, la divulgación

musical y la presentación de la realidad española, a la

que añadimos el programa dedicado a los toros.

Se es consciente de que el corto periodo de

análisis de los diferentes programas puede sesgar

juicios sobre desequilibrios temáticos o zonales, que

podrían verse compensados si se extendiera la observa-

ción, por ejemplo, a períodos de 3 meses o más. Recono-

ciendo esto, sin negar, pues, la hipótesis de un mayor
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equilibrio en cómputos trimestrales o semestrales, es

innegable que puede resultar frustrante para el

destinatario que sólo cada tres meses o más sus

intereses específicos aparezcan con cierta acumulación

y se equilibren de esta maneracon el resto, en el caso

hipotético de que ello ocurriese así.

3.2.1. Promoción turística: “España para usted”.

Duración teórica y perioricidad: 45 minutos,

semanal, con das ediciones, sábados (20.10) y domingos

(08,10, H.O.E.). “Promoción de los aspectos turísticos

de este país” (De la careta>. En el segundo período,

tres ediciones, sábados (14.10) y domingos (07,10 y

22.10, H.O.Ej. Fechas analizadas: Mes de agosto de

1992 y 19 de diciembre de 1992 y 16, 23 y 30 de enero

de 1993.

Debido a cambios introducidos durante le segui-

miento del programa, se han analizado dos períodos

distintos. El análisis del primer período se ha llevado

a cabo tanto en la denominada “primera edición” de los

sábados como en la “segunda edición” de los domingos.

Las dos versiones no coinciden en duración y la

más corta de ambas versiones es una selección de los

contenidos de la más extensa. En todo caso las versio-

nes más duraderas no suelen exceder los 30 minutos, al-

gunas están en torno a los 15. Ésta es, al parecer, una

circunstancia impuesta por necesidades especiales de la

programación del verano, provisional. Nos referimos

siempre a la versión más extensa. En el segundo período

estas diferencias desaparecen.
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Contenidos.

1.8.92:

• Previsiones turisticas en la Costa Brava. Desde

Gerona, manifestaciones del Presidente de la

Asociación de Hosteleria. Un panorama pesimista

del turismo en la zona.

• Desde la Costa del Sol, crónica sobre las

expectativas turísticas, poco brillantes, con

análisis de la situación.

• Desde las Islas Canarias, crónica con entrevis-

ta con un responsableoficial del sector turísti-

co y con el Presidente autonómico.

• Pamplona, tras los Sanfermines, un balance.

Crónica con palabras del Alcalde, que habla del

“deterioro de las fiestas”.

• En Barcelona, noticia del festival de teatro

“Grecs”. Una Barcelona “saturada de oferta de

espectáculos”

El Ferrol. Feria de Muestras del Noroeste.

Crónica con entrevista al Director Gerente de esa

Feria del Atlántico.

Palma de Mallorca. Aparición de nueva guía

editada por el periódico El País. Entrevista con

el autor. Descripción muy detallada, con nivel de

comentario cultural alto.

Murcia. “Visita rápida a la Costa Cálida”.

Crónica sobre San Pedro del Piñatar, celebración

de la Virgen del Carmen, primer centenario de

esta romería declarada de interés turístico

nacional.

9.8.92:

• Cáceres. entrevista con el Gerente del patrimo-

nio de Cáceres, y manifestaciones de turistas

extranjeros y nacionales.
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• Bicicletas de montaña: rutas por Los Ancares

(Santander) • Entrevista con el autor de una guía

para bicicletas de montaña, que se extiende en

aspectos formales y técnicos de la guía y no muy

abundantemente en los aspectos concretos de las

rutas en si.

• Turismo por Los Picos de Europa. Diálogo con el

autor de un libro sobre esa zona.

Cabrales. Descripción turística muy promocio-

nal. Entrevista con autor de la guía anterior, y

con un montañero.

15.8.92:

• Asturias, Oviedo, Plaza del Fontán, que cumple

200 años. Un cronista local describe la vida del

lugar en relación con los literatos ovetenses.

Una evocación de una parte antigua de Oviedo.

• Museo de Bellas Artes de Oviedo. Entrevista con

el Secretario General Técnico del Museo.

• Rutas de Asturias, una guía. Entrevista con el

autor.

• La Coruña. Museo Etnográfico de “Las marismas

de los frailes”, una región coruñesa en la que se

organiza una asociación cultural “multiclasista”.

Entrevista con el impulsor de la asociación en

torno a sus proyectos.

Zaragoza. Artesanía popular: La industria de

construir toneles. Entrevista con el propietario

de un establecimiento que vende vino y hace

toneles.

• Badajoz. Entrevista con el propietario de un

restaurante sobre gastronomía extremeña.

22.8.92:

• Marbella, “algo más que el clamor de una noche

de verano”. Anuncio del Alcalde de la fiesta
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contra la droga en la cantera de Novuelles,

recientemente recuperada por el Ayuntamiento

marbellí

• Las Lagunas de Ruidera. Charla con el Director

de la entidad de conservación sobre la campañade

1992. Descripción del parque y noticia, mala

noticia, sobre la pérdida de humedad en gran

parte del parque.

• Asturias. Publicación de nueva guía turística,

con entrevista a coautor de la obra.

• Turismo rural en Alava. Entrevista con uno de

los animadores de la recientemente creada “Socie-

dad cooperativa de Antoñana”, un proyecto de

oferta de servicios turísticos.

• Islas Canarias. Cartel del Carnaval de 1993.

Entrevista con el autor, que hace una glosa de

los carnavales canarios.

Sierra de Cazorla. Brevisima promoción del

turismo en el Parque, con relación de las visitas

de este verano.

• Pais Vasco. Guetaria. Capital del “chacolí”,

con entrevista con el Diputado Foral sobre acuer-

do para mejorar la producción de ese licor.

• Asturias. Balance de la temporada de pesca del

salmón. Entrevista con el jefe del Servicio de

Pesca del Principado.

29.8.92:

• El Milenario del Monasterio navarro de Azuelo.

Palabras del promotor de los actos, que ha publi-

cado un folleto sobre reliquias. Relato de la

historia del Monasterio.

• El Bierzo, una herrería al pie del Camino de

Santiago, en Compluelo, que puede pasar a propie-

dad privada. Con declaraciones del reclamante.

687



Castilla—La Mancha, Albacete, en busca de

paisajes inéditos.

• Ciudad de Cuenca. Entrevista con el autor de

una historia de Cuenca, Castillos de Cuenca

.

• Extremadura. Jornaleros extremeños a Francia

para recoger fruta. Se entrevista a algunos de

esos jornaleros en Cabezuela. Buena descripción

del fenómeno por parte del Alcalde. Los entrevis-

tados dan una visión optimista del trabajo en el

país vecino. Muy interesante y variado, con voces

de jornaleros y jornaleras, y ráfagas de música

francesa en el montaje, contrariamente a las

ráfagas de guitarra andaluza que se han usado

para introducir el tema. El presentador insiste

en que eso es “otra forma de veranear”

• Agreda. Restauración del Palacio de los Caste-

jones. Entrevista con profesor de Historia del

lugar.

• Asturias. Campeonatode Españade pescade reo.

Entrevista con el ganador. Se habla sobre ese pez

y sobre el campeonato en el Narcea.

Segundo período:

19.12.92:

• “Caminos blancos.. .Amplia oferta del deporte de

sky”: Sierra Nevada. Crónica desde Granada.

Toledo: Un presbiterio pintado por un pintor

ruso, Boris Lugosky. Entrevista con el responsa-

ble eclesiástico y con el pintor, enfocado desde

el “ecumenismo”.

• Avila: Recuperación de un libro de 1676, Histo-ET
1 w
463 170 m
505 170 l
S
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ria de 5. Vicente y arandezas de Avila, por la

Institución Gran Duque de Alba, sobre cómo era

Avila en la época. Manifestaciones del restaura—
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dor.

• Málaga: Presentación del libro Por los caminos

de Málaga. Palabras del autor de la obra.

Rallye hípico en Extremadura, en Cáceres.

• Santa Cruz de Tenerife: Práctica del parapente.

Charla con el director de una escuela de ese

deporte.

• La Rioja: Gastronomía. Presentación de un

calendario de 1993 centrado en ese tema. Entre-

vista con el Presidente del Consejo de Regulación

de origen.

16.1.93:

• Andalucía: Coplas del Carnaval en Cádiz. Prepa-

ración del concurso en el Teatro Falla.

• Canarias: Barco inglés Lord Nelson, velero de

tres palos adaptado para ser tripulado por “ina-

daptados”. Entrevista con el capitán.

• Murcia, cerca de Totana: Fiestas en honor de

Santa Eulalia. El cronista de la villa, explica

el sentido y la historia de la fiesta.

Gran Canaria: Un proyecto turistico, “Mundo

aborigen”, entre Maspalomas y Fataga. Entrevista

con el Presidente del Consejo de Administración.

23.1.93:

• Jaén: Celebración de las fiestas de San Antón

Abad. La tradición del “pelotero”. Recorrido por

pueblos ilustrado con músicas de las fiestas, con

las hogueras de San Antón.

• Un parque sobre el Cantábrico. Diálogo con el

responsable de Urbanismo del Ayuntamiento, sobre

un proyecto de ordenación del entorno de una zona

costera.

• Málaga: Parque natural de los Montes de Málaga.

Reportaje sobre costumbres agrícolas tradicio—
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nales celebradas en el Parque. Charla con el

Director del Parque Nacional.

• Entrevista con asesorde bodeguerosrelacionado

con “el mundo del vino”.

30.1.93:

• XII Feria Internacional de Turismo en Madrid

(FITUR>: Palabras del Secretario de Estado para

el Turismo sobre el balance anual del turismo en

1992, con cifras y juicio de valor un tanto

critico.

• Charla con el Consejero de Turismo de Cataluña,

en Fitur.
• Galicia en Fitur: Importancia del Año Jacobeo,

en un tono erudito, perspectiva histórica.

Tenerife: Vísperas de Carnaval. Entrevista con

director de la Gala de Carnaval de este año•

Observaciones.

La elección de los temas, en general, está

cohesionada, aun con las inevitables lagunas, al ser

producto de la muy distinta manera de hacer de los

centros regionales. Se registra, por otra parte, un

cierto desequilibrio en la presencia de las diferentes

regiones, muy palpable en el caso de Asturias. Esa

región está por sí sola tan presente, en los cinco

espacios analizados, como Galicia, el País Vasco,

Andalucía y Cataluña juntas.

En el segundo período, en las 17 intervenciones

localizables geográficamente — las dos restantes son

entrevistas sobre temas generales — están presentes 10

comunidades autónomas, con dos muy representadas,

Andalucía, con cinco reportajes dedicados a provincias

de esa comunidad autónoma, y Canarias, con cuatro. El

resto — Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla—León,
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La Rioja, Murcia, Asturias, Cataluña y Galicia — sólo

están presentes una vez, aunque tres de las ocho son

regiones autónomasuniprovinciales.

Igualmente, las 14 autonomías presentes en la

primera muestra analizada en agosto de 1992 — con una

fuerte presencia de Asturias, con siete temas, y el

resto, con uno, dos o tres — se han reducido ahora a

10, la mitad de los temas dedicadossólo a Andalucía y

Canarias

Se ha reducido sensiblemente el número de los

temas tratados respecto a los habidos en el anterior

segmentode programa analizado en la fecha citada. En

aquella ocasión se contabilizaba un total de 33 en

cinco espacios, es decir, una media de 6,6 por espacio.

En los cuatro espacios analizados ahora esa media se ha

reducido a 4,75, al ser sólo 19 los temas tratados en

los cuatro espacios analizados.

Ello es consecuencia de la mayor duración de los

temas tratados en la actualidad, en que los reportajes

superan fácilmente los seis, siete u ocho minutos, y

aparecen casos de 13, 16, 20 y hasta 22 minutos y

medio, lo que representa prácticamente un cuarto de los

temas, a los que podríamos denominar de larga duración.

Contenidos y enfoque general, su carácter divulga—

tivo y el grado de interés cumplen con el título y el

pretexto

3.2.2 • Lazos con América: “Comunidad iberoamerica-

na”.

Perioricidad y duración: Diario, veinte minutos,

emisión a las 15.35; 23,40 y 05,40. Período analizado:

15.04.93 al 30.04.93.
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El programa ha tenido un seguimiento que se ha

traducido en el análisis de 12 unidades.

La naturaleza de los contenidos viene definida en

principio muy generalmente por su careta: “Día a día

compartimos con ustedes la riqueza de las relaciones

entre España y los distintos pueblos de Iberoamérica.

Cuatrocientos millones de personas queremos sentirnos

más cerca. Proyectos y vivencias comunes que asoman a

Radio Exterior de España en Comunidad Iberoamericana”.

Contenidos.

15.04.93.

• Se anuncia como un programa dedicado a la labor

del Cuerpo Diplomático. Desde La Coruña, entre-

vista al Cónsul de Argentina en Galicia: Impor-

tancia de los gallegos en Buenos Aires, el Cónsul

se siente en Galicia como en casa, una posible

próxima visita del Presidente argentino...

• Desde Santa Cruz de Tenerife, entrevista con el

Embajador de España en Venezuela, que da pie para

hablar, entre otros asuntos, del convenio de

doble nacionalidad.

• También desde Santa Cruz de Tenerife, relevo en

el consulado de Venezuela. Declaración y presen-

tación del saliente a favor del nuevo cónsul.

• Canción de María Dolores Pradera (“La Flor de

la canela”).

16.4.93.

• “La Comunidad de Madrid acaba de inaugurar una

interesante exposición sobre Barradas...”, un

pintor vanguardista uruguayo relacionado con

Lorca y otros miembros de la generación. Entre-

vista con el Comisario de la Exposición.

Desde Asturias: Presentación del Programa
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Asturias y América, un programa para hablar en la

escuela del proceso asturiano hacia América.

Entrevista con el Delegado de Educación.

• Música de Haití.

19.04.93

• Visita de una delegación americana a Santiago

de Compostela para discutir si puede ser un lugar

de encuentro entre el Mercado Común y el Tratado

de Libre Comercio norteamericano. Palabras de dos

hispanos de esa delegación y de coordinadora de

cursos para aprender español de las universidades

norteamericanas

• Breve noticia sobre la visita de la poetisa

cubana Dulce María Loinaz, a punto de llegar a

España....

• Desde Huelva, premio de poesía desierto, que se

acumula para el año próximo.

.Desde Córdoba, profesora de Caracas ha pronun-

ciado una conferencia sobre Caracas. Entrevista

con la conferenciante, que ha publicado algún

libro sobre poblaciones.

• Canción de Alberto Cortez.

20.04.93.

• Entrevista con el director de nueva revista

mensual en el mercado español: Resumen. Una

revista para integrar a la comunidad iberoame-

ricana que vive en Europa y, principalmente, en

España. Trata de tener informados a los residen-

tes iberoamericanos en Europa sobre lo que pasa

en Iberoamérica.

• Desde Palma de Mallorca, entrevista con el

comisario de exposición sobre las relaciones

Puerto Rico — Mallorca.

• Canción de Chabrica Granda, cantante mejicana.
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21.04.93.

• La colección de libros Austral, de Espasa

Calpe, va a ser relanzada en Argentina. Palabras

del director de la editorial, sobre la colección

y otros proyectos, con referencias al pasado.

Canción del cubano Pablo Milanés (“La abuela”).

22.04 .93.

• Conversación con el Secretario de Estado para

la Cooperación del Ministerio de Asuntos Exterio-

res español.

• Ecología y Arte. Exposición Eco—Art en Río de

Janeiro con motivo de la Cumbre de la Tierra. Una

parte de esa exposición se expone ahora en Ma-

drid. Entrevista con la directora del Museo de

Arte Moderno de Bogotá.

23.4.93.

• Una sala estable para cine español en Buenos

Aires. Entrevista con el Subdirector de Cinemato-

grafía español. Proyectos para relanzar el cine

español en Iberoamérica.

• Entrevista a responsable del Instituto de

Méjico para temas culturales, sobre inauguración

de la exposición de 500 “fotogramas”, en el Museo

de Arte Contemporáneo de Madrid, “Revisar el cine

xnej icano”

• Música mejicana, tras rememorar a Cantinflas,

recientemente tallecido.

26.04.93.

• Festival Mundial de Teatro de las Naciones en

Santiago de Chile. Entrevista al director del

Centro de Documentación teatral, que acude con la

participación española, sobre el acontecimiento y

sobre las publicaciones del Centro de Documen-

tación español. Panorámica sobre relaciones
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teatrales entre España y América.

• Desde 5. Sebastián, “En busca del vatio perdi-

do”. Entrevista con profesor y alumnos de la

Escuela de Ingenieros que llevan este proyecto

para llevar la luz a pueblos del Perú.

• Chavela Vargas: Canción “Volver”.

27.04.93.

• Casa de América. Presentación de un libro sobre

Legislación electoral municipal iberoamericana

.

Entrevista con el Secretario Ejecutivo de la

U.C.C.I (Unión de ciudades Capitales Iberoame-

ricanas)

• Creación Fundación MAPFRE América. Entrevista

con el Presiente sobre un proyecto que partió del

V Centenario: Publicación de libros. Y otros

proyectos: estudios sobre problemas sociales,

recuperación de documentación indigenista, dona-

ción de colecciones a universidades. Repaso

general a las actividades culturales de MAPFRE en

Iberoamérica.
• José Mogica: Canción “Júrame”.

28.04.93.

• Programa CITED (Ciencia y Tecnología para el

Desarrollo). Acaba de celebrarse en Quito la IV

Conferencia Iberoamericana de Ciencia y Tecnolo-

gía para el Desarrollo. Palabras del Coordinador

General de la Oficina de Cooperación de España en

Ecuador. Entrevista con el Secretario General de

CITED: descripción detallada del Programa.

29.04.93.

• Reportaje sobre el Planetario de Madrid y “un

interesantísimo programa de investigación”:

Astronomía de la América precolombina, en colabo-

ración con el Planetario de Nueva York. Entrevis—
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ta a Directora del Planetario. Reflexión teórica,

culturalista.

• Desde Gijón, ciclo de conferencias del V Cente-

nario. Sánchez Bella habla sobre “Colonización

política en América”.

• Canción chilena de Violeta Parra.

30.04.93.

Rehabilitación de cascos urbanos en Cuba. El

Instituto de la Vivienda cubano y una O.N.G.

(“Sur”) han firmado un acuerdo de dos años.

Entrevista con miembro de “Sur”. Interesante

descripción sobre la situación arquitectónica en

Cuba. Y sobre modalidad de colaboración de equi-

pos mixtos españoles y cubanos. Cita otros casos

en Iberoamérica, “totalmente distintos”. Descrip-

ción de la O.N.G. “Sur”.

• Música de la Antología del Bolero en el Teatro

Calderon.

Observaciones.

La programación se ciñe totalmente la temática de

conexión hispano—iberoamericana. Aunque dentro de ese

campo ofrece cierta heterogeneidad, según estas

características:

1. En los 21 temas localizados, con una media que

no supera los 2 por día, más de la mitad son temas que

podemos ubicar bajo la rúbrica de lo cultural.

2. La duración de los mismos varía sensiblemente.

Algunos días se consume el tiempo en un solo asunto,

otros caben hasta tres, nunca más.

3. El grado de interés de los asuntos es muy

desigual, pero en algunas ocasiones alcanzan un nivel

alto.

4. El oficialismo es muy patente en demasiadas
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ocasiones. De las 23 entrevistas presentes, 14 lo son

con funcionarios: personal del cuerpo diplomático, dos

comisarios de sendas exposiciones, Delegado de Educa-

ción, Secretario de Estado para la Cooperación,

Director del Centro de Documentación teatral español,

Coordinador general de la Oficina de Cooperación de

España en Ecuador.

5. La presencia de material ajeno, tanto de los

centros regionales como de otras fuentes, en conjunto,

es importante.

6. La música, casi toda iberoamericana, se

presenta con comentarios atractivos.

3.2.3. América como tema: “La hora de Isérica”.

Duración teórica y perioricidad: 20 minutos

diarios cinco días de la semana, dos ediciones, a las

14.40 y 4.40 (H.O.E.>. Fechas analizadas: mes de agosto

de 1993.

Contenidos.

El espacio se abre siempre con un apartado de

“Noticias” generales, con fuerte presencia, casi exclu-

siva, de la temática iberoamericana. A continuación se

desarrollan diversos temas en forma de reportaje o

crónica. Como sección fija aparece la “Tribuna de Cen-

troamérica”, dedicada siempre a una colaboración o a un

informe sobre aspectos o acontecimientos en esa zona.

2.8.93:

• Entrevista a Presidente del Banco Interamerica-

no de Desarrollo, sobre la situación económica

actual en el continente americano.
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Manifestación de un médico español sobre pro-

grama de esterilización en Nicaragua.

• Tribuna de Centroamérica: “La integración

latinoamericana”.

3.8.93

• Entrevista con Augusto Roa Bastos sobre litera-

tura y política.

• Tribuna de Centroamérica: “Democracias cauti-

vas”.

4.8.93.

• Richard Nolen, experto en política iberoame-

ricana y participante del curso de la Universidad

de Maspalomas (Canarias) “Del presente y futuro

de Iberoamérica”, habla de política actual.

• Tribuna de Centroamérica: “La economía salva-

doreña”.

S.S. 93.

• La selva amazónica. Denuncias a través de una

exposición.

• Acciones que lleva a cabo en Iberoamérica la

Asociación “Abogados sin fronteras”.

• Tribuna de Centroamérica: “Nicaragua. Crónica

de un asalto anunciado”.

6.8.93.

Reportaje sobre la presencia del primer indíge-

na en un gobierno latinoamericano. Entrevista con

representante de indígenas bolivianos y con el

director de Radio 5. Gabriel.

• Palabras de Alicia Alonso, directora del Ballet

Nacional de Cuba.

• Tribuna de Centroamérica: “Simetría y asimetría

del nuevo presidente de Guatemala”.

9.8.93.

El lenguaje de los políticos, con un linguista
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puertorriqueño.

• “Música sin fronteras”: presencia del folclore

latinoamericano en festivales españoles.

• Tribuna de Centroamérica: “Honduras: seguirá

disminuyendo la ayuda norteamericana”.

10.8.93.

• El Secretario de Estado para la Cooperación

español habla sobre la economía cubana.

• “Cuba roja”, entrevista con el autor del libro.

• Palabras de los escritores Jorge Edwars y Mario

Benedetti.

• Tribuna de Centroamérica: “La fuerza armada

salvadoreña”.

11.8.93.

• Actividades de la organización no gubernamental

“Las Segovias” en los países de Centroamérica.

• Tribuna de Centroamérica: ‘‘Nicaragua en la

encrucijada”.

12.8.93.

• Cristina Peri Rossi, escritora uruguaya, habla

de literatura latinoamericana.

Música sin fronteras: El origen de las habane-

ras.

Tribuna de Centroamérica: “Costa Rica. Las

políticas empobrecedoras”.

13.8.93.

• Identificación de los asesinos de un cura espa-

ñol en Colombia. Entrevista a una hermana del

tallecido.

• El éxito de la selección boliviana de fútbol.

Entrevista con el entrenador.

• Presencia de Méjico en el Festival de cante de

las minas de La Union.

Tribuna de Centroamérica: “El Salvador. El
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problema del atraso educacional”.

16.8.93.

• Investigación arqueológica en la Antártida.

• Tribuna de Centroamérica: “Nicaragua. La refor-

ma universitaria”.

17.8.93.

• Expediciones para estudiar flora, fauna y

contaminación radioactiva en la Antártida.

• Tribuna de Centroamérica: “El Salvador. La

canonización de Monseñor Romero”.

18.8.93.

“Pasado colonial y subdesarrollo en América

Latina”. Curso en Huelva con la participación de

expertos españoles e iberoamericanos.

• Tribuna de Centroamérica: “Honduras. Crisis

económica y elecciones”.

19.8.93.

• La marginación de los niños en Brasil. Adopcio-

nes desde España.

• Tribuna de Centroamérica: “El Salvador. Paz,

democracia y desarrollo.

20.8.93.

• Matanza de indígenas en Brasil y Perú. Entre-

vista con expertos de la organización “Ayuda en

acción”.

• Tribuna de Centroamérica: “Nicaragua. Fomentar

los valores individuales”.

23.8.93.

• Los curas casados. Entrevista con un obispo

argentino sobre la situación de estos sacerdotes

y sobre la Iglesia en América Latina.

Tribuna de Centroamérica: “Nicaragua. La bella

reconciliación”.
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24.8.93.

• El asesinato del español Carmelo Soria durante

la dictadura militar en Chile. Entrevista con su

hija.

• Tribuna de Centroamérica: “Nicaragua. Situación

de ingobernabilidad”

25.8.93.

• Cónsul de Españaen Chile. Caso Carmelo Soria.

• Entrevista con el escritor argentino Ernesto

Sábato.

• Tribuna de Centroamérica: Nicaragua. Primera

parte de la entrevista con el Rector de la Uni-

versidad Centroamericana de Nicaragua, Xabier

Horostiaga.

26.8.93.

• La Ruta quetzal. Comienza el recorrido hacia la

cuna de la civilización.

• Tribuna de Centroamérica: Nicaragua. Segunda

parte de la entrevista con el Rector de la Uni-

versidad Centroamericana.

27.8.93

• Ciencias ocultas y parapsicología en Brasil.

• Aventura en Los Andes del Ecuador.

• Tribuna de Centroamérica: “Atención a Nicara-

gua”.

30.8.93.

• Los jóvenes que participan en la Ruta quetzal

son recibidos por los Reyes.

• Perspectivas y realidades de una cooperación

con América Latina. Curso de la Universidad de La

Rábida.

• Tribuna de Centroamérica: “Nicaragua. al borde

del caos”.

701



31.9.93

• Cooperación al desarrollo de Iberoamérica.

• Dramaturgo puertorriqueño recibe premio litera-

rio. Opiniones sobre la literatura y la política

puertorriqueñas.

• Tribuna de Centroamérica: “El Salvador. El

quetzal y la utopía de El Salvador”.

Observaciones.

Los contenidos se ciñen estrictamente a temas

considerados de interés para la audiencia a la que va

dirigido el programa — emisiones para América y el

Servicio Iberoamericano

La “Tribuna de Centroamérica” aparece excesivamen-

te centrada en la problemática de Nicaragua, con nueve

tribunas, y El Salvador, con seis. Guatemala y Costa

Rica sólo aparecen una vez y Honduras, dos. Otras dos

ocasiones tratan temas generales.

Fuera de la “Tribuna” aparecen referencias a estos

países: Cuba, cuatro veces; Brasil, tres; El Salvador,

Bolivia y Chile, dos; Nicaragua, Uruguay, Colombia,

Méjico, Perú, Ecuador y Puerto Rico, una vez.

Respecto a la temática, la presencia de la

política es abrumadora: en un mínimo de 28 ocasiones

aparece como tema principal. La economía dispone de

siete ocasiones; la literatura, de cinco; bajo la

rúbrica de sociedad podemos situar a seis temas; tres,

en música; dos, en investigación; dos en educación, y

uno cada uno en los siguientes apartados: salud,

ecología, lingúística y fútbol.

Más que un programa para el Servicio Mundial es un

programa especializado, destinado a la audiencia

iberoamericana en exclusiva, un ejemplo más de la

violación de los principios generales que inspiran una
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programación para los cinco continentes durante las 24

horas del día.

3.2.4. Divulgación cultural: “Diario hablado

cultural”.

Periodicidad y duración: Diario, 20 minutos. Se

emite en cuatro ediciones.

El análisis de 12 unidades del programa que se han

tomado como muestra cubre desde el 21 de septiembre al

8 de octubre de 1992.

La extensión a octubre del análisis se realizó a

efectos de eliminar la posible incidencia en el

programa de las vacaciones, debido a la menor intensi-

dad informativa de los meses de verano y a la menor

disponibilidad de recursos profesionales.

Se ha llevado a cabo una enumeración de los temas,

con alguna nota que ayude a la mejor comprensión de los

contenidos

Para la consideración genérica de los temas se han

usado estas categorías: General, Pintura, Escultura,

Literatura, Teatro, Opera, Música, Recitales — mezcla

de música y poesía —, Cine, Fotografía y Cómic. La

categoría “General” corresponde a aquellos casos en los

que, bien por la pluralidad de los contenidos, bien por

su indeterminación, no es posible asignar de forma

clara otra categoría más identificada.

Asimismo se hace constar el lugar a la que se

refiere la información con dos categorías: España e

internacional, y con dos subcategorías en ambos casos.

En el primero, Madrid y resto de España - nacional —;

en el segundo, contenido anglosajón y contenido

hispano. Por último se identifican los casos en los que
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se da una presencia mixta, a la que hemos nominado como

“Relacionada”, queriendo indicar con ello la existencia

de una relación entre dos o más “nacionalidades”

presentes

Al final de cada uno de los temas descritos se

hace constar las correspondientes categorías asignadas

según esa clasificación.

Contenidos.

21. 9.92

• Inauguración de “la mezquita más grande de

Europa”, en Madrid. Descripción del edificio (el

centro cultural islámico). Palabras, con traduc-

ción, del Presidente del Consejo Panislámico,

orientadas a resaltar la presencia del hecho en

la capitalidad de Madrid. General. Madrid. Rela-

cionada.

• Entierro en Madrid del pintor Carlos Alcolea.

Semblanza del fallecido y de “la nueva figuración

madrileña”. Con palabras del pintor Luis Gordi-

lío, amigo de Alcolea, y el Presidente del Círcu-

lo de Bellas Artes. Madrid. Pintura.

• Crónica desde Los Ángeles (U.S.A.) sobre el

estreno de la última película de Woody Alíen,

“Maridos y mujeres”. Cine. Anglosajón.

• Película de Gonzalo Suárez en el Festival de

S.Sebastián, “La reina anónima”. Crónica desde

S.Sebastián con palabras de Gonzalo Suárez. Se

incluye referencia sobre la llegada al Festival

del Ministro de Cultura. Cine. Nacional.

• Estreno de “La gran sultana”, por la Compañía

Nacional de Teatro Clásico, dirigida por Adolfo

Marsillach. Crónica, con palabras del director.

Teatro. Madrid.
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• Publicación de La sal del chocolate, de Fanny

Rubio. Entrevista con la autora. Muy breve.

Literatura. Nacional.

• “La música a diario”, sección fija: Rosa León

presenta su última disco en Madrid, con “Al alba”

como canción ilustración. Música. Madrid.

22,9.92.

• Presentación en Madrid de “Yerma”, por la

compañía de Cristina Hoyos, en gala dedicada a

los miembros del Congreso Mundial de la Energía.

Con ilustraciones sonoras y palabras de Cristina

Hoyos. Noticia de sus proyectos. Pesimismo sobre

el futuro, por la crisis. Teatro. Madrid.

Jornadasdedicadas a la “Nueva narrativa meji-

cana” en la Casa de América. Literatura. Madrid.

Relacionada.

• “Memoria de futuro”, exposición en Sevilla con

muestras de teatros greco—romanos, montada por

Maurizio Scaparro, asesor cultural de la Expo de

Sevilla. Descripción de la exposición, con pala-

bras de Scaparro. Teatro. Nacional. Relacionada.

• Rafael Alberti y Paco Ibáñez en Jaén, en la

inauguración de un nuevo auditorio, con el espec-

táculo “A galopar”. Crónica, con palabras de

Alberti y Paco Ibáñez sobre el acontecimiento.

Recital. Nacional.

• Exposición antológica de Antonio Saura en

Madrid. Entrevista con el pintor. Pintura. Ma-

drid.

• “Música a diario”: Concierto de Michael Neimam

en Sevilla, en colaboración con la orquesta

andalusí de Tetuán. Con palabras, en inglés, del

músico. Música. Nacional. Relacionada.
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23.9.92.

• Fallecimiento de César Manrique. Semblanza del

artista. Panegírico desde Canarias. Con palabras

del difunto, en las que autodefine su pensamiento

ecológico, sus ideas sobre la muerte, y con

palabras críticas para sus paisanos, “culpables

de haberse cargado las Islas”. General. Nacional.

• “Una noche con Peter Ustinov” en el teatro

Albéniz de Madrid. Crónica del acontecimiento con

palabras del propio Ustinov, que se expresa en un

castellano bastante inteligible. Teatro. Madrid.

• Entrevista con Roman Polansky en inglés, desde

5. Sebastián, a propósito de la presentación de

su última película, “Lunas de hiel”. Cine. Nacio-

nal. Relacionada.

• Retrospectiva de Henry Matisse en el Museo de

Arte Moderno de N. York. Crónica desde esa ciu-

dad. Pintura. Internacional. Anglosajona.

• Rodaje del vídeo de Michael Jackson con la

policía española. Reseña del acontecimiento, con

ilustraciones musicales del cantante. Música.

Madrid. Relacionada.

• “La música a diario”: Publicación de la música

de Vangelis, de la película de Ritley Scott sobre

el Descubrimiento. Música de Vangelis como despe-

dida. Música. Internacional. Anglosajona. Rela-

cionada.

25.9.92.

• Festival de Otoño de Madrid. Reseña sobre el

programa del Festival. Teatro, danza, cine y

exposiciones. Con palabras del Presidente de la

Comunidad autónoma. General. Madrid.

Estreno mundial de la ópera “La Atlántida” en

Barcelona. Crónica. ópera. Nacional.
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Fallecimiento de la actriz Mary Santpere.

Reportaje semblanza. Con palabras del humorista

Sant Sans, un empresario que la conoció bien y el

productor de su última película. Una canción

cantada por la actriz, “Venga alegría”, cierra el

reportaje. General. Nacional.

• Presentación en el Festival de S. Sebastíande

la Fundación Pro—cine, asociación de 219 produc-

tores. Con palabras de uno de algunos de ellos.

Cine. Nacional.

“La soleá”, protagonista del espectáculo “Al

son del tres por cuatro”, en la Expo de Sevilla.

Crónica con fondo musical a tono. Con palabras,

muy ilustrativas, del director del espectáculo.

El flamenco funde con ráfagas de Michael Jackson

para dar entrada al tema siguiente. Música.

Nacional

• Michael Jackson en Madrid. Comentario breve,

con música del cantante. Música. Madrid. Relacio-

nada.

28.9.92.

• Inauguración de la colección Von Thyssen.

Introducción del Museo y palabras de la baronesa.

Trayectoria de la colección, problemas con los

herederos. -. Palabras del conservador del Museo,

que describe la colección. Pintura. Madrid.

• Centro Latinoamericano para la Creación Tea-

tral, que coordina una muestra de teatro. Decla-

raciones de sobre el teatro latinoamericano.

Teatro. Nacional. Relacionada.

• La obra del pintor Lang en el Reina Sofía.

Reseña de la exposición, con palabras de la viuda

de Lang, que habla de su estancia en Madrid hasta

1938. Pintura. Madrid.
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• Comentario sobre el poeta Felipe Benítez Reyes,

a cargo de Villena. Contenido erudito sobre un

poeta no muy conocido, que no se presenta. Un

poeta contemporáneo — se deduce —, de “la genera-

ción del 80” - se dice —. Literatura. Nacional.

• “La música a diario”: Disco de Peter Gabriel,

en la línea de promoción musical. Música. Anglo-

sajón.

Acto de la Feria Internacional de Francfurt

dedicado a Méjico, inaugurada por Octavio Paz.

Crónica de la corresponsal de Radio Nacional de

España en Alemania. Literatura. Internacional.

Hispano.

• Juan José Arreola, ganador del Premio Juan

Rulfo. Crónica sobre el escritor, con palabras

suyas. Promoción de un autor admirador de Queve-

do. Literatura. Internacional. Hispano. Relacio-

nada.

• Gerard Braun Vega, pintor peruano en el Museo

de Arte Contemporáneo de Madrid. Con autopresen-

tación del pintor. Describe la exposición. Pintu-

ra. Madrid. Relacionada.

• Fundación cultural Banesto. Ciclo de conferen-

cias sobre el desarrollo cultural. Con palabras

de uno de los conferenciantes. General. Madrid.

Ensayo de la ópera “El holandés errante”, de

Wagner, en la Expo de Sevilla, a cargo de la

orquesta de Dresde dirigida por el nieto del

músico. ópera. Nacional. Relacionada.

• “Música a diario”: “El amor brujo”, disco de

Lole y Manuel grabado en Londres, con la orquesta

sinfónica de esa ciudad. Música. Nacional.

30.9.92.

• Festival Internacional de Teatro de Vitoria,
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con Lyndsay Kemp, entre otros. Crónica con pala-

bras del responsable municipal y el concejal de

cultura. Teatro. Nacional.

Apertura de la galería de arte Marlborough en

Madrid, con una exposición de Francis Bacon.

Crónica sobre Bacon más que sobre galería y arte

en España. Con un lenguaje alejado de las posibi—

lidades de comprensión de la “audiencia media

Pintura. Madrid. Relacionada.

Fallecimiento de Ambrosio Zaragoza, dibujante

de cómics (“Capitán Trueno”) . Semblanza en entre-

vista con guionista del cómic compañero del

fallecido. Cómic. Nacional.

Músicos españoles en crisis discográficas.

Componentes de grupos “pop” graban por su cuenta

(“Duncan Du”, “Ronaldos”). L.P. de Mikel, que

saldrá en noviembre. Música. Nacional.

Novela de Caballero Bonald, Campo de Acsramante

,

entrevista con el autor. Literatura. Madrid.

Concierto de Pierre Boulez en Madrid. Crónica e

ilustraciones del músico. Música. Madrid.

2.10.92.

• Festival de Sitges de Cine fantástico. Uso de

términos anglosajones, que no se traducen, para

definir la naturaleza de las películas del Festi-

val. Crónica descriptiva desde la sede. Cine.

Nacional. Relacionada.

• “Manifiesto contra la ignorancia y la estupi-

dez”, desde Sevilla, de personalidades de la

cultura, entre ellos Irene Papas y Scaparro. Con

palabras de Scaparro. General. Nacional. Relacio-

nada.

• Inauguración de exposición de pintura histórica

española del siglo XIX, en el Museo de Arte
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Contemporáneode Madrid. Con palabras del repre-

sentante de la institución. Pintura. Madrid.

• Presentación de la novela El infante de la

noche, de Pedro Casals, Premio Ateneo de Sevilla.

Con palabras del autor. Literatura. Nacional.

• Premio de novela corta Café de Gijón, El oso y

el moro, con palabras de la premiada, Dolores

Soler. Literatura. Nacional.

• Artes escénicas en Cádiz. Festival internacio-

nal de teatro iberoamericano de Cádiz. Grupo “Al

Ándalus”, cuyo director explica el contenido de

las dos obras presentadas. Teatro. Nacional.

• Contraportada. “La música a diario”. El grupo

“Dire straits”, que visita España. Música. Nacio-

nal. Relacionada.

5.10.92.

• Presentación de la colección Von Thyssen.

Crónica descriptiva de la colección y el museo.

Con palabras del Ministro de Cultura en la inau-

guración. Y de Von Thyssen, en inglés, con tra-

ducción. Pintura. Madrid.

Salón internacional del cómic en Gijón. Cróni-

ca, y palabras de un autor norteamericano que se

expresa bien en español. Cómic. Nacional. Rela-

cionada.

• Anuncio de la convocatoria del 1 Congreso de la

Lengua Española en Méjico, en 1994, patrocinado

por el Instituto Cervantes. El Director del

Cervantes habla fundamentalmente de los recortes

presupuestarios y de los proyectos de consolidar

las estructuras del Instituto. General. Madrid.

• Exposición en la Biblioteca Nacional: Cinco

siglos de libros en América. conversaciones con

la Directora de la Biblioteca Nacional. Y se
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incluye la Asamblea de la Asociación de bibliote-

cas nacionales iberoamericanas, que va a tener

lugar en Madrid. General. Madrid. Relacionada.

• Página cinematográfica. Estreno en Santanderde

“Después del sueño”. Tras una reseñadel argumen-

to, breve intervención de Camúsy de Amós Valera,

director y actor principal de la película. Cine.

Nacional.

• “La música a diario”: Canción de los Beatles

“Love me do”, que cumple treinta años. Anuncio de

la edición de un disco. Música. Internacional,

Anglosajón.

6.10.92.

• Inauguración por los Reyes de un sistema de

documentación informatizado en el archivo de

Sevilla. Palabras del Rey y del Ministro de

Cultura. General. Nacional.

Puesta en funcionamiento del centro emisor de

Costa Rica — tres emisores de 100 kilowatios —,

con palabras del Director de Radio Exterior de

España, que, a su vez, cita palabras del Rey.

General. Madrid.

• Gran Premio de Oro en el Festival de Tokio para

la película española “Vacas”, de Julio Medem, con

palabras del director de la película. Y sobre su

próximo trabajo, en rodaje estos días (“Las

ardillas rojas”). Cine. Nacional

• Noticia breve sobre la paralización de la

subasta de arte, de objetos del Patrimonio Nacio-

nal, en Durán, por orden del fiscal. General.

Madrid.

• Exposición de Francis Bacon en la galería

Marlborough, de Madrid, Se aprovecha para hacer

publicidad de la galería, con palabras de la
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directora. Pintura. Madrid. Relacionada.

• Doce pintores contemporáneosen el Reina Sofía.

con palabras de la Directora de Artes Plásticas

del consorcio Madrid 92. Pintura. Madrid.

• “La música a diario”: Luis Eduardo Aute (buena

presentación) y Prince, con su último disco.

Música. Nacional. Internacional. Anglosajón.

7.10.92.

• Reunión de especialistas de la lengua española

en Sevilla: “Congreso de la Lengua Española”,

patrocinado por el Instituto Cervantes. Con

palabras del Presiente de éste. General. Nacio-

nal.

• Premios nacionales de cinematografía 1992, José

Luis Garci y M’ Luisa Ponte. Con palabras del

primero. Cine. Madrid.

• Anuncio de lo que hará la Academia sueca, a la

espera de la noticia del Premio Nobel. Se habla

de lo que pasó el año pasado, y se hacen conjetu-

ras sobre el futuro. Y se aprovecha para referir—

se a la presencia española en a nómina de esos

premios. Literatura. Internacional. Relacionada.

• Muerte en Ibiza del actor Delhorn Elliot.

Crónica semblanza. Cine. Nacional. Relacionada.

• Estreno de “Bis a bis en Hawai”, de Alonso de

Santos, con palabras del protagonista, Joaquín

Kremer. Teatro. Madrid.

• Exposición en Madrid de la fotógrafa norte-

americana Annie Lebowitz. Palabras de uno de los

patrocinadores. Fotografía. Madrid. Relacionada.

“Música a diario”: “Los escándalos y travesu—

ras” de Sinéad O’Connor y Madonna, con música de

fondo de ambas. Musica. Internacional. Anglosa—

j ón.
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8.10.92:

• Premio Nobel de Literatura 1992. Semblanzadel

premiado. Literatura. Internacional. Anglosajón.

• Madrid, “capital mundial del Arte”. Inaugura-

ción de la Colección Von ¶rhyssen. Descripción de

algunos cuadros, en el recorrido de la colección.

Pintura. Madrid.

• Devolución de “La Aurora”, de Pedro Pablo

Rubens, desaparecida en un museo de La Coruña.

Crónica. Pintura. Nacional.

• Compañía mejicana en el Festival de Teatro de

Vitoria, con palabras del director de la compañía

sobre la obra teatral y sobre la obra de Juan

Rulfo. Teatro. Nacional.

• Presentación del libro poético de Víctor Botas,

Retórica, en Oviedo, con palabras del autor.

Literatura. Nacional.

• Inauguración de la exposición de Manuel Villa-

señor, pintor realista, en Sevilla. Con opiniones

del pintor. Pintura. Nacional. Relacionada.

• “Música a diario”: Lole y Manuel. Presentación

de nuevo disco. Música. Nacional.

Observaciones.

De los 75 temas registrados, es la música la

categoría proporcionalmente más presente, con el 20%.

Es decir, 15 de esos temas son musicales. La pintura,

con 13 temas, y la Literatura, con 11 ( el 17,33% y el

14,66% > ocupan respectivamente el segundo y tercer

puesto en importancia, aunque entre ambos hay que

situar, por su volumen, los temas clasificados bajo la

categoría de “General”, 12 en total (un 16%).

Con nueve temas cada uno (un 12%>, aparecen el
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cine y el teatro. A mucha distancia (un 2,66% y un

1,33% en cada caso) aparecen la opera y el cómic, con

dos temas, y la fotografía y los recitales, con un tema

cada uno.

Por su origen, 34 temas, casi la mitad (45,33%),

aparecensituados en zonas nacionales otras que Madrid,

y 30 (un 40%) se sitúan en Madrid. Un 14,66% (11) res-

ponden a contenidos internacionales ajenos a España. Y,

de esos 11, nueve tienen que ver con el mundo anglosa-

jón. Sólo dos tienen que ver con el mundo hispano.

Por último, en 22 ocasiones (un 29,32%) aparecen

temas que hemos denominado relacionados, en los que

conviven una temática nacional con otra de otros

países, ya sean latinoamericanos o de otros orígenes

culturales.

Destacan, pues, una fuerte presencia de contenidos

musicales, que registran también la mayor presencia de

temas anglosajones, y una proporción muy importante de

temas cuyo origen está en la capital de España.

Los temas musicales desempeñan evidentemente un

papel de ilustración y es en ellos en donde se dan los

momentos más desconectados de la referencia española.

De los nombres, temas, autores o cantantes, que

aparecen en total, incluyendo los dos temas dedicados

a la ópera, son españoles Rosa León, Lole y Manuel, que

aparece dos veces, Luis Eduardo Aute, Duncan Du, Los

Ronaldos, la ópera “La Atlántida” y “la soleá”. El

resto son extranjeros: Michael Neimann, Michael Jackson

— dos veces — Vangelis, Peter Gabriel, Pierre Boulez,

Dire Straits, los Beatles, Wagner. .. Aunque en algunos

casos su aparición se produce en un entorno español.

Se dan reiteraciones, que no repeticiones, en

torno a temas como la colección Von Thyssen, que

aparece en cuatro informaciones (un récord, dentro de
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la muestra tratada), Michael Jackson, Lole y Manuel, la

galería Marlborough y Francis Bacon, el próximo

congreso de la lengua española.

Se echa de menos la actividad de zonas como la

catalana, de indudable presencia cultural en el

conjunto nacional: sólo la muerte de Mary Santpere, el

estreno mundial de la ópera “La Atlántida” y el

Festival de Sitges. Lo que puede ser debido, una vez

más, a la distinta capacidad de colaboración de los

centros regionales de Radio Nacional de Espana.

La naturaleza de los temas se adapta a la catego-

ría de programa cultural e informativo que pretende.

3.2.5. Un programa cultural ligero: El mundo del

espectáculo”

Perioricidad y duración: Doble versión. Miércoles,

de 20’, y sábados, de 45’. Periodo analizado: 12.12.92

al 30.1.93.

Programa en dos versiones, una corta que se emite

dentro de un espacio que se acoge al titulo general de

“Temas de nuestro tiempo”, y otra que se emite los

sábados. Se registra una presencia más marcada de la

información en la primera de ellas. La segunda es una

“charla informal con personajes del mundo del espectá-

culo”, como la define la propia guía de programacion.

Se analizan tres espacios de la versión de

duración corta y cinco de los de 45 minutos. En total,

ocho espacios a caballo entre el último mes de 1992 y

el primero de 1993. La muestra es suficiente para dar

una idea de la línea de programación seguida.

Para permitir un seguimiento más directo de las

circunstancias concretas de cada uno de los temas
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tratados se acompañanlos comentarios que ilustran los

juicios que provoca el análisis, sin perjuicio de las

consideraciones generales

Contenidos. Corta duración:

16.12.92.

• “Noche de gran estreno en Madrid”, “El Mercader

de Venecia” en el María Guerrero, de Madrid.

Manifestaciones del presentador con referencias a

la crisis teatral, “que no existe cuando el

espectáculo es bueno”. Crítica teatral informal.

• Premio de la Sociedad General de Autores “Mi-

guel Mihura” a Aurora Redondo, 93 años. Semblanza

de la actriz.

• Entrevista al Secretario de Acción Sindical de

la Unión de Actores sobre problemas laborales, de

Seguridad Social y logros de la Asociación.

Detalles sobre remuneracionesy aspectos labora-

les concretos. El entrevistado muestra respeto

por sus colegas hispanoamericanos, y preconiza

“el intercambio cultural” en lugar del “imperia-

lismo cultural”.

• Premio Arletti para Pedro Almodóvar, en Paris,

por defensa de las mujeres. Elogio de “Tacones

lejanos”, una de las más taquilleras en París.

6.1.93.

• Teatro en Madrid, en la Sala Margarita Xirgú

del Circulo de Bellas Artes. “María Magdalena”,

de Marguerite Yourcenar, monólogo a cargo de una

actriz.

• Música cinematográfica norteamericana, con las

presentaciones de las más conocidas distribuido-

ras de ese país, para introducir el apartado

cine. Referencias a “El silencio de los corderos”
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y “Tacones lejanos”, y a los actores Charo Baeza

y Miguel Bosé, con palabras de éste.

Pérdida, en 1992, de un autor español de la

copla. Se le rinde homenaje con un “compact

disc”. Promociónmusical para despedir el progra-

ma con una canción de ese autor cantada por

Concha Piquer.

27.1.93.

• Cuarto Festival flamenca de Madrid. Conversa-

ción con organizador del Festival. Ilustración

musical de José Meneses.

• Música cinematográfica norteamericana para

introducir “Madrid, capital cinematográfica”.

Estreno, en una semana, de siete películas, todas

ellas españolas. Conversación con director de “El

beso del sueño” sobre la película. Quejas contra

el sistema que favorece al cine de los Estados

Unidos

Contenidos. Larga duración.

12.12.92.

• Espacio en torno a Celia Gámez, cuyo falleci-

miento, unos días antes, mereció el interés de la

mayor parte de los medios hacia una figura de la

revista muy unida a la historia española de los

años de posguerra. A sólo dos días de su entierro

en Buenos Aires, se presenta una historia de su

carrera artística desde sus inicios en Madrid,

con ilustraciones musicales de sus “números” más

conocidos, que sólo se inician al principio, para

ir ganando presencia musical a medida que el

espacio avanza.

Se intercala entrevista con una corista que

trabajó con la “vedette” y un actor del género

717



que la conoció bien.

Se incluye parte de la grabación de Radio Nacio-

nal de Españade un homenaje que se le dio en el

Teatro de La Latina. Cierra con el “Pichi”.

9.1.93

• El cine español. Invitados que se anuncian: Ana

Mariscal, León Klimowski y Nieves Fernández de

Sevilla

Banda sonora de “Los caballeros las prefieren

rubias” para presentar a Ana Mariscal, que acaba

de reeditar su primera novela, “Hombres”, y por

el homenaje que se la tributó con la proyección

de ocho películas suyas.

Intermedio musical con Luz Casal, “Piensa en mí”,

para pasar a hablar del cine español que registra

buenas audiencias en la televisión española.

León Klimowski habla de algunas de sus películas

y hace un elogio del cine español actual: El cine

español que ponen en televisión es el peor. Se

muestra crítico con la nueva Ley del Cine y cree

que las 28 películas españolas que se han hecho

en 1992, aunque sean pocas, son buenas.

• Zarzuela. Con Nieves Fernández de Sevilla,

productora y propietaria de una compañía de

Zarzuela. Una visión crítica del apoyo oficial a

la Zarzuela que tiene dificultades económicas.

Descripción de los mecanismos de contratación de

estas compañías.

• Noticia del concierto de Reyes, con Montserrat

Caballé y Plácido Domingo, para incluir dos

ilustraciones musicales

16.1.93.

Cine. Género de terror, con entrevista a Jacin-

to Molina, alias Paul Nashy, que habla bien de si
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mismo y mal del cine español. Hablan del vampi-

rismo, de los mitos y de las películas clásicas

del género, sobre todo de “Drácula”, de Ford

Coppola; del cine norteamericano, de los “ós-’

cars”... De la crítica y las revistas especiali-

zadas: se valoran positivamente las norteamerica-

nas frente a las españolas. Pregunta el entrevis-

tador: “¿Cómo ves tú el cine español en este

momento?” Y el entrevistado: “Mal.. A’, y se

explaya sobre un panorama desolador.

23.1.93.

El cine como pretexto. Tres invitados: Cristina

Martos (comediógrafa, autora teatral...), Luis

Garrido (novelista) y Guillermo Sagasti (médico,

estudioso de los dinosaurios y el género de

terror) . Propaganda del cine norteamericano.

Teorizaciones sobre el mundo, la inteligencia y

sus problemas...

• Ford Coppola y su vampiro. Y el horóscopo. Y de

nuevo el cine norteamericano, Frankenstein, “ el

hombre lobo”, la película de Spielberg sobre la

novela “Parque jurásico”, de Michael Crichton,

King-Kong...

30.1.93.

• Raíces folclóricas. Charla con miembro del

grupo “Almena”, especializado en folk madrileño.

Información musical del entrevistado, descripción

de instrumentos históricos, entre otras cosas.

Promoción de la música folclórica y popular

madrileña, con ilustraciones musicales.

Observaciones.

Tono personalista del presentador. En la realiza—
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ción se manipulan con soltura grabaciones ajenas para

convertirlas en aparentes entrevistas propias.

En la versión larga hay un peso excesivo de una

categoría de personajes poco actuales en el mundo del

espectáculo español (Celia Gámez, Ana Mariscal, León

Klimowsky, Paul Nashy...> y presencia muy escasa de

personajes más actuales. Sólo el grupo “Almena”, de

“folk” madrileño, puede incluirse en esta categoría.

Reparto entre noticias variadas en la versión

corta y tratamientos en profundidad en los fines de

semana.

Excesiva presencia del cine norteamericano, y su

música, en el programa.

La visión del “mundo del espectáculo” se resiente

de presencias y opiniones con una perspectiva marginal.

Es difícil de imaginar un programa así en el contexto

actual de la radio española para el interior.

3.2.6. Divulgación musical: “Suena en España”.

Duración y perioricidad: 15 minutos, sábados y

domingos, a las 0:10 (H.O•E.) en el Servicio Iberoame-

ricano; en el Servicio Mundial en español, los lunes a

las 3:40, los domimgos a las 7:45 y 14:45 y los sábados

a las 11:45.

Se han analizado 3 semanas, es decir, 6 programas,

los de la última semana de mayo y los de las dos prime-

ras de junio de 1993.

Se presenta como:

“Panorama semanal de la música en España.

Los discos más vendidos, los conciertos y

toda la actividad de los cantantes, grupos y
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músicos españoles. Para ti, que quieres

estar al día, Radio Exterior de Españapone

en antena ‘Suena en España’”.

Algunos espacios se anuncian también como: “15

minutos de buena música de actualidad”.

Contenidos:

22.5.93:

Noticias:

• Festival de Benidorn. Va a volver a celebrarse.

• Entrega de los premios anuales de Radio 3.

• Lista de ventas elaborada por Radiotelevisión

española.

• Disco de Caco Senante: “El muerto se fue de

rumba”. Cuatro minutos.

• Promoción de disco de Carlos Mata: “Con la miel

en los labios”. Cuatro minutos.

• De la lista de ventas elaborada por Radiotele—

visión española se destaca “Pastillas para so-

ñar”, de Joaquín Sabina.

El programa se centra en tres temas musicales,

que se emiten prácticamente completos. Reclama

correspondencia a los oyentes.

23.5.93:

• Lista oficial de ventas de Radiotelevisión

española, con Miguel Bosé en el número 1.

• El grupo catalán español de rock “Kitcht” va a

realizar una gira por China. Entrevista con el

líder del grupo.

• Apartado discográfico de última hora: Ketama,

“Vengo de borrachera”. Cuatro minutos.
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Se despide con Luz Casal, “A contraluz”.

5.6.93:

• Nuevos intérpretes y canciones editadas esa

misma semana en España: Guillermo de la Torre, “Se

acercó desnuda”, canción de aire suramericano.

• Da respuestas a peticiones de oyentes que piden

pegatinas desde Perú y Buenos Aires.

• 1 Festival Internacional de Música en solidari-

dad con la Amazonia, en Santa Cruz de Tenerife.

Detalles del público, programas y otros detalles.

• Ketama: “Habichuela en Ronnie Scott”, completa.

6.6.93:

• Sintonía de Televisión española para la Vuelta

ciclista a España, realizado por el “dúo tecno”

“Azul y negro”.

• “Gabinete Caligari”, doce años de éxito, con

álbum conmemorativo. Se pone la canción “Delirios

de grandeza”.

• Canción de “Hombretones”, “Viaje a Bagdad”.

• Lista de ventas de Radiotelevisión española.

• Cierra con canción de Rosario Flores.

12.6.93:

• “Viernes”, de “Los niños del Brasil”.

• Cartas: un cirujano cubano, desde Sao Tomé, y

otra desde La Habana.

• “Johnny, be good”, de “La década prodigiosa”.

• Otra carta, de Santiago del Estero (Argentina).

• “Las dos caras de la moneda”, de “Los rebeldes”.

• “Mi amiga mala suerte”, de “Los secretos”.

13.6.93:

• “Los discos de mayor venta. Los 10 primeros

discos e intérpretes clasificados en la lista

nacional de ventas de Radiotelevisión española.

Una encuesta que asesoran la Sociedad General de
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Autores Españoles y la Asociación fonovideográfi—

ca española”:

1. “Si tú me miras”, de Alejandro Sanz.

2. “Ya no hay fantasía”, de Eros Ramazzotti.

3. “Si tú no vuelves”, de Miguel Bosé.

4. “Astronomía razonable”, de “El último de la

fila”

5. “Una chica de ley”, de Rosario Flores.

6. “Amigo amor”, de Rocío Jurado y José Luis

Rodríguez “El Puma”.

7. “A dónde van los besos”, de Víctor Manuel.

8. “Viento del sur. Mambo n~ 5 de Pérez Prado”, de

Luis Cobos.

9. “Quiero saber y no olvidar”, de Manuel Tena.

10. “Un año de amor”, de Luz Casal.

Observaciones

Es el habitual programa de música ligera y

“popular”, con presentaciones austeras de la música

emitida. La parte textual está compuestade las cartas

que se responden. Pretende ser informativo del gusto

musical más popular en España.

La lista de ventas facilitada por Radiotelevisión

española establece una referencia “objetiva” e impide

la selección personal del presentador. Lo que da fuerza

de representativo al dato sobre los gustos musicales

del momento.

El programa tiene en cuenta en su orientación la

exterioridad de la audiencia. Aunque no se dirige a

ningún grupo en especial, por la correspondencia parece

tener en los países iberoamericanos su “clientela” más

evidente.
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3.2.7. Presentación de la realidad española:

“Siántenos cerca”.

Duración y periodicidad: 25’, semanal, con tres

ediciones, sábados (6.30 y 16.10) y domingos (4,10,

H.O.E.>. Fechasanalizadas: Del 12 de diciembre de 1992

al 27 de febrero de 1993.

El seguimiento se ha realizado a partir de una

nueva etapa del programa, desde la despedida de la

antigua, cerrada el 29.11.92. El enunciado que lo abre

es absolutamente general: “España, con Radio Exterior,

entra en su casa... La realidad de la España que vive,

trabaja, lo cotidiano de un país que a Ud. le intere-

sa...”, “la realidad cotidiana de un país que a Ud. le

interesa...”. Este enunciado no permite una clara

demarcación de los contenidos más allá de la etiqueta

de lo nacional.

Se ha considerado importante, para conocer el

diverso peso que los temas tienen en el contexto, seña-

lar, en algunos casos, la duración aproximada de cada

uno de los temas tratados.

Contenidos.

12.12.92:

• Paradores nacionales en Méjico, con la gastro-

nomía. Jornadas gastronómicas de la cocina espa-

ñola en un hotel de esa ciudad. Enumeración de

personalidades y técnicos presentes. Descripción

de las jornadas y sus componentes. Unos dos

minutos y medio.

• El Parador de Turismo de Oropesa ha abierto de

nuevo sus puertas, tras obras de restauración. Se

describe el lugar, su historia, sus alrededo-

res. .. A modo de ruta turística con los lugares y
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los datos de mayor interés. Unos dos minutos y

medio.

• Sexto Pleno del Consejo General de la Emigra-

ción en Jerez de la Frontera. Entrevista con el

Director General de Migraciones sobre el aconte-

cimiento y sobre los Consejos. Qué son, cómo

funcionan. Y sobre temas políticos, sociales y

legales de interés para la emigración. Se trata,

además, de aclarar el concepto de prestaciones no

contributivas. En total, casi 18 minutos.

18.12.92.

• Coloquio. Invitados: representante de la aso-

ciación “Asistencia pedagógica, orientación y

apoyo al retorno”; gerente de la Fundación “Espa-

ñoles en el mundo”, y Jefe de Comunicación de

Fundesco. Más que un verdadero coloquio, entre-

vistas sucesivas sobre aspectos y perspectivas

distintos, hasta dispares, bajo el epígrafe

temático de “Cómo España se abre al exterior y

cómo España importa al interior los temas que

interesan a los españoles”:

• Problemas del idioma en la fase de adaptación a

la realidad española tras el retorno, y el traba-

jo, en general, de la “Asociación asistencia

pedagógica, orientación y apoyo al retorno

• Cómo funciona Fundesco, qué es y qué hace. Se

anuncia colaboración entre Radio Exterior de

Españay Fundescopara hacer llegar publicaciones

a la emigración española.

• “Españoles en el mundo”: Relata sus activida-

des, entre ellas la edición de una revista y la

publicación de libros como EsDañoles en Latino-ET
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américa; Españoles en Colombia, un aporte de los

médicos españoles exilados en ese país; el anua—
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rio Esnañolesen el mundo..

.

2.1.93.

• Segundaparte de las entrevistas del día ante-

rior. Oferta de Fundescoa los españoles fuera de

España: colaborar con Radio Exterior de España

para difundir fondos editoriales sobre la Comuni-

cación. Otros temas: programa de becas, la expo-

sición de arte circulante en América, ahora en

Perú, y oferta de doscientas suscripciones gra-

tuitas de la revista “Telos”. Habla de los pro-

yectos de desarrollo tecnológico para la educa-

ción a distancia y otros avances técnicos para

formación.

• El representante de “Españoles por el mundo”

habla de su revista y sobre las ayudas a las

pensiones no contributivas para la emigración y

otras ayudas para residencias en el exterior para

la tercera edad.

9.1.93.

Desde Radio Nacional de España en Extremadura,

en Campanario, uno de los belenes más espectacu-

lares que se conocen en España: una profesora ha

creado, con escenas muy diversas, reproducciones

de época en Jerusalén y Belén y escenas costum-

bristas extremeñas, una muestra única.

• En Madrid, la Fundación Carlos Amberes presenta

una exposición sobre la “Contribución judía a los

viajes del Descubrimiento”. Entrevista con el

comisario de la Exposición.

• Entrevista a una nueva y joven cantante. Que,

cuando le preguntan por cantantes que conoce y

admira, cita únicamente norteamericanos, unos

siete u ocho, de ambos sexos. Se ponen dos o tres

canciones de la chica. Unos 15 minutos.
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16.1.93

• De nuevo la asociación “Asistencia pedagógica,

orientación y apoyo al retorno”, la “Fundación

Españolesen el mundo” y Fundesco. Actividades de

las respectivas instituciones para 1993.

• “Españoles en el mundo” anuncia actividades en

la Gasa de América para el mes de Enero.

• Reapareceel Director General de Migraciones,

hablando de los temas tratados en el VI Pleno del

Consejo General de Emigración celebrado en Jerez

de la Frontera. Información sobre ayudas estata-

les a emigrantes españoles, la nacionalidad, el

servicio militar...

23.1.93.

• “La emigración en una vertiente cinematográfi-

ca”. Desde La Coruña, ciclo de “Cine y emigra-

ción”, con declaraciones del organizador.

• Málaga. Presentación del libro Malagueños en

América, diez biografías de malagueños emigran-

tes, desde el s. XVI.

• Recorrido por monasterios españoles que sirven

de hospedería, a raíz de la aparición del libro

Monasterios hosnedería, con entrevista a la

autora. Se explica cómo es el libro y el régimen

de este tipo de hospedaje, con especial referen-

cia al Camino de Santiago.

31.1.93.

El Año Jacobeo. Entrevista con Secretario de

Turismo de la Junta de Galicia, en FITUR. Se

habla sobre el Camino de Santiago y sobre Galicia

en general. Promoción turística y envío de un

saludo a los gallegos fuera de España.

• Canarias—Venezuela. Viaje del Consejero de

Asuntos sociales de la Junta canaria para poner
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la primera piedra de una residencia para ancianos

en Venezuela. Se habla también de las pensiones

no contributivas.

• Canarias. Reunión de políticos y periodistas.

Entrevista al “artífice de esta actividad” de

interés turístico.

6.2.93

• Galicia en FITUR. Primer Premio de “stands” de

comunidades autónomas. Con palabras del Presiden-

te de la Junta gallega agradeciendo el Premio.

• Casa de América. Presentación del libro Presen-ET
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cia española en los E.E.U.U., de Manuel Carlos

Fernández Shaw. Entrevista con el autor, que

habla sobre la presencia española en los Estados

Unidos.

13.2.93.

• Entrevista al Presidente del Consejo General de

la Emigración, órgano consultivo adscrito a

Seguridad Social, que se reúne cada seis meses.

Se explican cuestiones prácticas y, sobre todo

se habla de las ayudas a los emigrantes. Se está

a la espera de que aparezcael Decreto sobre pen-

siones no contributivas.

• Aragón en América. Crónica sobre un residente

en Chile, que tiene más de 80 años y cuenta cómo

se convirtió en emigrante — se llevó a Chile más

de veinte sobrinos y es uno de los mayores frute-

ros de ese país — y entrevista con una aragonesa

exilada política de la Guerra Civil, “Medalla de

oro a los valores humanos” del Gobierno de Ara-

gón. Emotiva y testimonial.

• Con un tango se da un salto a la Argentina, a

otro aragonés que rememora su pueblo de origen,

sus bares, un mundo que ya no existe.
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20.2.93.

• Centro Asturiano en Madrid. Inicio de un ciclo

de conferencias sobre la emigración asturiana en

Cuba. Entrevista a Pedro Gómez sobre la emigra-

ción asturiana en Cuba.

• Responsables de la revista “Españoles en el

mundo” reflexionan sobre problemas europeos a

partir de un número monográfico de la revista. Se

habla de informes que publica la revista y de la

situación de los españoles en Europa.

27.2.93.

• Vuelta al Secretario General del Consejo de la

Emigración, que se justifica por la solicitud de

cartas preguntando sobre cómo conseguir dinero

para venir a España. Anuncio de proposición al

Inserso para que subvencione, con Iberia y la

Dirección General de Migración, tres mil viajes

para personas mayores. Se trata también el tema

de la obtención de la nacionalidad y el del

servicio militar.

• Carta llamamiento de la Asociación de padres de

familia en Alemania para unas jornadas que ten-

drán lugar allí, y llamamiento para encuentro de

mujeres españolas en Alemania, en otro lugar.

• Oviedo. Semblanza músico—mitológica de la

región. Con entrevista a un estudioso de la

mitología asturiana.

• Breve noticia sobre mejoras en algunos parado-

res de España y promoción del resto, dando datos

sobre precios y otros aspectos.

Observaciones.

En los 11 espacios analizados se han delimitado 28
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temas de muy desigual naturaleza.

La emigración está presente en poco más de la

mitad, si bien esta participación puede incrementarse

si se mide tiempo total de presencia. Aunque la

variedad es escasa: dos espacios han sido ocupados en

su totalidad por un “a modo de coloquio” cuya grabación

ha dado de sí, además, para la mitad de otro de los

espacios, casi una hora en total, de las cuatro y media

controladas como suma del tiempo de los 11 espaciosdel

programa analizados.

La reunión del Consejo General de Emigración en

Jerez permite entrevistar al Presidente del mismo y al

Director General de Migración, casi 50 minutos de

grabaciones, que se reparten en cuatro días.

El resto del tiempo se lo reparten los siguientes

temas:

• Paradores, con tres presencias y unos ocho

minutos.

• Belenes en Extremadura.

Exposición sobre aportaciones de la comunidad

judía al Descubrimiento.

• La presentación de una cantante novel, 15

minutos

• Ciclo “Emigración y cine”.

• Malagueños en América.

• Monasterios hospedería, 15 minutos.

• Año Jacobeo, unos 17 minutos.

• Canarias en Venezuela.

• Encuentro de periodistas y políticos canarios.

• Presidente de la Junta gallega en F.I.T.U.R., 13

minutos.

Presencia española en Estados Unidos, 10

minutos.

• Aragón en América, 10 minutos.
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• Emigración asturiana a Cuba, unos nueve minutos.

• Revista “Españoles en el mundo”, 15 minutos.

• Mitología asturiana, 10 minutos.

• Un par de cartas de asociaciones de emigrantes.

A la vista de la relación anterior es posible

detectar, en un intento por establecer categorías de

contenidos, y al margen de la presencia de la emigra-

ción ya citada: temas turísticos, temas regionales,

ambos propios de otros programas, como “España para

usted”; temas culturales, como los que tienen que ver

con exposiciones, belenes, mitología asturiana; temas

políticos y hasta temas musicales.

Se da una cierta indefinición de los contenidos y

metas del programa. Es escasa la atención a los

aspectos formales, a la construcción de la unidad del

espacio desde el punto de vista de la presentación y el

tratamiento de los contenidos.

3.2.8. Para una audiencia muy especial: “Toros”.

Duración teórica y perioricidad: 20’ y 25’, dos

veces por semana, los domingos y los lunes en la

madrugada, con tres ediciones, sábados (14.10) y

domingos (07,10 y 22.10, H.O.E.>. Fechas analizadas:

14 de febrero a 22 de marzo de 1993, 6 semanas.

Contenidos:

14.2.93:

• Entrevista con Presidente Nacional de la Unión

de Abonados taurinos de Madrid sobre el asocia-

cionismo taurino. Se crítica la normativa sobre

los presidentes de plaza.
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15.2.93.

• Lectura de teletipos con noticias de la más

reciente actualidad taurina, desde acontecimien-

tos menoresa festejos importantes. Coincide casi

totalmente con el material de agencia disponible.

21.2.93.

• Feria de Abril en Sevilla. Preparación de

carteles. Crítica a empresario, que selecciona

toreros según su conveniencia.

• Entrevista con dos jóvenes toreros sobre sus

proyectos para Iberoamérica, sobre el mundo del

toreo para los profesionales como ellos... Da

noticias, a lo largo de la entrevista, de corri-

das en Quito, de la presentación de “El Bolsín

taurino” de Ciudad Rodrigo, una escuela taurina,

que se convierte en pretexto para tocar el tema

de las escuelas taurinas de manera general.

Incluye noticias y comentarios con los entre-

vistados.

22.2.93.

Noticias de teletipo.

Entrevista a un empresario que tiene problemas

en una de las plazas que regenta.

28.2.93.

• Enumeración de los carteles de abono de Sevilla.

• Información sobre convenio hispano—colombiano.

• Noticias varias: Toros en Córdoba en Domingo de

Ramos. El Ayuntamiento de Oviedo gestionará

directamente la plaza de toros de la ciudad.

Anuncio de la temporada de Valencia. El empresa-

rio de Valdemorillo se hace cargo de la plaza de

toros de Toledo. Festejo en Motril en días próxi-

mos. Ciclo taurino de conferencias en Vélmez.

Estado estacionario de la madre de empresarios,
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que piden dar las gracias a través de Radio

Exterior de España.

• Méjico: Declaración de Annillita Chico, que

cancela su temporada en España. Anuncio de próxi-
ma corrida del Niño de la Capeaen Monterrey.

• Crónica de la corrida de Mérida (Venezuela).

Un torero portugués no se tuvo que operar de la

mano derecha y anuncia lo que hará una vez mejo-

rado después de estar escayolado medio mes.

Una empresa se encargará directamente de la

explotación de la plaza de Hacho.

• Un crítico taurino venezolano fue asesinado a

tiros en Cali, y es el segundo que muere así.

• Noticia del apoderamiento de un rejoneador

alicantino.

• Carteles del domingo siguiente.

7.3.93.

• “Joselito” va a matar seis toros en Madrid.

• Reparto de beneficios de la Plaza de Madrid

entre la Comunidad y los empresarios.

• Carteles de la Feria de Abril.

• Trofeo para torero por la faena realizada el

año anterior. Y otros premiados por la Real

Maestranza de Sevilla.

• Fallecimiento de la madre de unos conocidos

empresarios.

• Suspensión del Festival del centenario de la

Cruz Roja, programado en Córdoba.

• Acto de la Tertulia de Ubrique en apoyo de un

torero de la ciudad, con quejas sobre el escaso

apoyo que tienen.

• Un novillero cortó orejas en Calahorra y La

Rioja.

.Anuncio de la inauguración de la temporada en
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Las Ventas.

• Anuncios de corridas por toda España.

• Contenido del convenio taurino hispano colom-

biano.

• Los empresarios de Cuenca solicitan del Ayunta-

miento la reducción del número de festejos ante

la baja de beneficios, y una revisión de las

condiciones del arrendamiento.

• Novillada en Fuengirola.

• Finalización del plazo de plicas en Soria.

• Fitero: novilladas el 14 y el 15 de marzo.

• Se abre un apartado para las noticias de Hispa-

noamérica. Ciudad de Méjico: La empresa anuncia

el fin de la temporada ante el rechazo de un

corrida por parte del juez.

• Cartelera de otras plazas.

• Una peña taurina en Córdoba: elección de la

Junta directiva.

• Anuncio del 150 aniversario de la Plaza de

Boca irente.

18.3.93.

• Festejos en España: Alcázar de San Juan; Ma-

drid, inauguración de la temporada; Olivenza,

corrida de inauguración de temporada; novilladas

en Fuengirola, Cieza, Berja y Gerona; festivales

en Sotillo de la Adrada, a beneficio de la Cruz

Roja, Villacameto (Jaen), por la Asociación de la

lucha contra las enfermedades de la sangre,

Toledo, a beneficio de la Fundación de Ayuda al

Minusválido Español, y Murcia, a beneficio de los

refugiados bosnios, novillada en Valencia.

• El Ayuntamiento de Oviedo ha decidido gestionar

la Plaza directamente.

Un matador portugués mata un toro a puerta
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cerrada en Oviedo, y aspectos del mundo taurino

en Asturias.

Observaciones.

Al programa tiene como destinatarios, en aparien-

cia, a oyentes definidos por una afición a lo taurino

muy especializada. A ellos cabría poder interesar con

aspectos más generales del espectáculo de las corridas

de toros, que podrían atraer incluso a oyentes no

aficionados que sientan curiosidad por ese asunto.

Pero las noticias concretas que se dan, la

información precisa de los acontecimientos, incluso

menores, que tienen lugar cada semana, sólo puede inte-

resar al aficionado taurino más incondicional, que no

puede ser muy numeroso fuera de España: una información

tan local y tan poco generalizable sólo puede ser

interesante para una audiencia igualmente local,

precisamente lo contrario de lo que pretende Radio

Exterior de España.

El carácter “técnico” del lenguaje abunda en lo

que afirmamos. Referencias tan particulares contradicen

radicalmente el carácter universalizador que debe

buscarse en las emisiones de radiodifusión sonora

internacional

La temática general del programa, por último,

puede ser improcedente frente a audiencias entre las

que la fiesta de los toros tiene un carácter polémico.

3.3. La evaluación global.

Este repaso, desde una perspectiva crítica, por

los contenidos de algunos de los programas más repre-

sentativos de Radio Exterior de España nos permite
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destacar, a modo de resumen, estas características:

La conexión España—América elige la cultura como

principal vehículo, con poca presencia de lo social.

La línea editorial de “La hora de América”, el

programa dedicado a proporcionar la perspectiva

española sobre la actualidad y los problemas de Iberoa-

mérica está centrada, sobre todo, en los aspectos

políticos, seguidos de los económicos. Se registra una

presencia de Centroamérica muy por encima de su peso

real en el continente.

La información cultural se centra en la música,

seguida, por este orden, de la pintura, la literatura,

el cine y el teatro. Por su origen, un 40% de la

actividad reflejada procede de Madrid, la sede de la

emisora, y un 45%, del resto de España, sin que aparez-

can apenas representadas zonas de especial peso cultu-

ral, como Cataluña. Casi un 15% son contenidos ajenos

a España, en su mayoría anglosajones, sin que la

naturaleza de los mismos ofrezca una especial justifi-

cación de su presencia que no sea el interés para

audiencias interiores que, en general, tienen las

informaciones de ese tipo.

La visión del mundo español del espectáculo está

muy parcializada por la muy particular perspectiva del

autor y presentador, que da una imagen de ese mundo en

donde está prácticamente ausente la actualidad según

parámetros informativos usuales en la información de

otros medios.

En el programa dedicado a dar una visión sobre la

realidad del momento español para los españoles resi-

dentes en el exterior los temas en relación con la

emigración son los más presentes y ocupan la mitad del

tiempo global, con una perspectiva oficialista de la

información proporcionada. Se detecta, además, una
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fuerte presencia de temas en relación con el turismo,

la cultura, la política y la música, en una estructura-

ción formal y temática muy desigual.

A la vista de lo anterior es posible enunciar

algunas variables que definen las carencias más

notables de la programación.

La limitación de los recursos incide de una forma

especial en los contenidos. La necesidad de atenerse a

los profesionales presentes en una nómina poco flexible

es la única explicación que cabe buscar a la presencia

de algunos de los puntos de vista y modos de hacer

radio a que nos ha dado acceso el anterior análisis.

En conexión con los recursos es posible situar

también la distinta presencia de los centros regiona-

les, que condicionan los contenidos de los programas en

los que participan.

Igualmente cabe asignar, en parte, a esa limita-

ción la ausencia de formatos de programas que no sean

la lectura de información, tertulias, entrevistas y uso

de materiales grabados facilitados por otras fuentes.

Junto a programas que se adaptan bien a la finali-

dad manifiesta, como puede ser el caso de los dedicados

a América, conviven otros cuya naturaleza se muestra

contraproducente con su finalidad, como puede ser el

caso del programa de información taurina. Algunos dan

una visión de España excesivamente personal y sesgada.

El oficialismo excesivo es patente en programas

como el de promoción turística y “Siéntenos cerca”,

dedicado a hacer llegar a los españoles residentes

fuera de España la realidad del interior. En este

último caso, sobre todo, a través de la presencia, en

cuatro de los 10 espacios analizados, del Pleno del

Consejo General de la Emigración, ya sea con el

Director General de Migraciones, ya sea con el Secreta—
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rio General del Consejo; el Secretario de Turismo de la

Junta de Galicia o su Presidente, el Consejero de la

Junta de Canarias, etc.

Algunos programas padecen una relativa indefini—

ción en sus contenidos, mezclando la promoción turísti-

ca, por ejemplo, con la información cultural.

Y, en general, puede hablarse de un nivel muy

desigual en el tratamiento e idoneidad de los conteni-

dos. Junto a programas bien estructurados y orientados

conviven otros en los que los contenidos no responden

a la finalidad que la emisora en teoría se propone.

En definitiva, Radio Exterior de España refleja en

su programación, como era lógico suponer, sus carencias

y el carácter marginal de su presencia en el conjunto

de Radio Nacional de España. Una revisión global de su

misión y de su estructura debería tener en cuenta estas

circunstancias a la hora de elaborar una política de

futuro que vamos a considerar en algunos de sus

aspectos
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4. Bases posibles de una oolítica de futuro en la

radiodifusión sonora internacional española

.

4.1. La propaganda radiofónica internacional y

España

La acción de la propaganda, tanto en su concepción

más liberal como en su versión más avanzada de promo-

ción sociocultural interesada — que es a la que en

mayor medida se apuntan, como ya hemos dicho, las

políticas de radiodifusión exterior de los estados

democráticos —, requiere, como la comunicación en

general, la existencia de algunos factores. Partiendo

del diagrama de la comunicación ya clásico de Lasswell-

Nixon120, y tomándolos a la inversa de la secuencia de

su acción, podríamos enumerarlos así:

1. La existencia de una audiencia objetivo.

2. Disposición favorable de esa audiencia.

3. La existencia de un código común al emisor y al

receptor.

4. Existencia de un mensaje.

5. Existencia de un ambiente político, social y

económico favorable

6. Existencia de un medio.

7. Existencia de un emisor con voluntad política

de emitir.

El mensaje propagandístico, a su vez, debe reunir

una serie de requisitos, entre los que nos conviene

destacar los siguientes:

1. Referencias culturales poderosas en su esencia.

2. Referencias culturales atractivas (acredita-

das).

3. Referencias culturales útiles.

4. Reunir algunas características propagandísticas

psicológicamente estructuradas. De acuerdo con Kimbal
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Young: ser capaz de detectar necesidades o ser capaz de
121

crearlas y ser capaz de dar soluciones
España tiene una situación especial en el campo

que venimos tratando. La historia de este país y sus

características socio—económicas, así como la situación

de las posibles audiencias que la acción radiofónica

internacional puede plantearse como objetivo, condicio-

nan el quehacer español en este terreno.

Por una parte, y aún a costa de un mecanismo tan

humanamente costoso como es el de la emigración, hoy

nos encontramos con una audiencia potencial de más de

tres millones de españoles repartidos por el mundo.

Por otra parte, las circunstancias históricas de

España han creado una comunidad mundial castellanoha—

blante que se calcula “grosso modo” en trescientos

millones de personas, lo que hace del Castellano una de

las lenguas más extendidas, lo que se denomina una

“lingua franca”

En un tercer considerando cabría situar la

existencia de una cultura que se expresa en castellano

con cotas de influencia literaria y artística de nivel

superior en el conjunto de los pueblos más avanzados

cultura lmente

Como cuarto factor hay que tener en cuenta la

realidad económica, que hace de España una potencia

industrial de tipo medio, dependiente en ciertos aspec-

tos, como el energético, y con necesidad de mercados

exteriores para mantener un ritmo de desarrollo acorde

con sus características.

Como quinto y última dato hemos de considerar la

dimensión política en que esa sociedad se sitúa. En un

marco occidentalista, con intereses diversificados en

tres continentes, a los que en cierta medida sirve de

puente, y con necesidades de hegemonía política modes—
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tas, acordes con el volumen de su importancia estraté-

gica y con su calidad de potencia media.

Teniendo en cuenta la conjunción de estos cinco

factores difícilmente puede imaginarse un más favorable

conjunto de circunstancias para llevar a cabo una

productiva acción exterior. Aunque la misma complejidad

del cuadro exija a los responsables políticos un

esfuerzo de imaginación y de trabajo a la medida de los

frutos que de esa conjunción podrían derivarse.

En esa actuación, es obvia la importancia del

papel que puede desempeñar la radiodifusión sonora

hacia el exterior, siempre y cuando que lo haga de

acuerdo y en congruencia con esas características

enunciadas

Al mismo tiempo España dispone, para llevar a cabo

una acción de propaganda, de un instrumento cultural de

importancia excepcional, esas referencias culturales

esencialmente poderosas que se requieren como primer

requisito de eficacia propagandística. Referencias, por

otro lado, acreditadas y, como tales, atractivas para

la gran mayoría de los posibles destinatarios de la

acción. La extensión y la implantación de la cultura

hispana es, por otra parte, garantía de su utilidad.

Sólo falta la capacidad de detectar precisamente

las necesidades de esa audiencia, y saber crearlas o

hacerlas conscientes, y alcanzar a dar las soluciones

adecuadas.

España no es un país con grandes problemas de

confrontación internacional, salvo en situaciones

ocasionales no excesivamente prolongadas. Su situación

económica tampoco le permite llevar a cabo grandes

proyectos de expansionismo económico o neocolonialista.

Todas estas circunstancias cabe tener en cuenta a

la hora de realizar un modelo para la radiodifusión
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sonora internacional española. Y a la hora de buscar en

otras realidades las notas más imitables.

Según esto, como ya hemos dicho en capítulos ante-

riores, las realidades modélicas son múltiples. El

valor de modelo del Servicio Mundial de la B.B.C. es

limitado. Sería utópico proponer la extensión y la

cobertura de su actividad, pero técnicamente tiene

mucho que ofrecer. Su organización es siempre envidia-

ble y la efectividad de su influencia, los medios cómo

lograrla, son paradigmáticos.

La dimensión y características de los Estados

Unidos y de la Voz de América ofrecen pocos aspectos

imitables. Tampoco, por otras razones, pueden ser

modélicas emisoras “de combate” como la “Voz de los

Árabes”, la “Voz de Israel o la “Voz de Sudáfrica”.

El mayor peso ejemplar estaria constituido, además

de por el Servicio Mundial de la B.B.C., por otras

emisoras occidentales. Radio Francia Internacional,

sobre todo por su política de presencia en los ámbitos

de la francofonía y por la muy activa política de

cobertura a través de los medios más avanzados. Países

como Holanda, en donde prima sobre todo la política de

mantener y desarrollar, en algunas áreas muy concretas,

un crédito comercial, económico y cultural destinado a

servir la política general de desarrollo de las fuentes

económicas.

Otros paises que llevan a cabo políticas de

expansión modestas y realistas, pero con la intención

de mantener fuertes las dos acciones principales: el

servicio a sus nacionales residentes fuera del país y

la presentación de una imagen atractiva para todos

aquellos que, por un motivo u otro, pueden estar

interesados en la realidad española.

Sin grandes agresividades, siendo lo más objetivo
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posible en la información que no afecte a la política

interior y ofreciendo una pluralidad de opiniones sobre

el interior de acuerdo con lo que podría denominarse la

credibilidad democrática. Tratando de crear una imagen

serena, seria, razonable, creíble en suma, y al mismo

tiempo atractiva.

Y todo ello, más que en ningún otro caso, apoyado

en aquello que más resonancia tiene fuera de nuestras

fronteras: la cultura. La cultura española, eficazmente

apoyada y complementada por la cultura del continente

americano que se expresa en castellano, tiene hoy un

peso específico en el mundo muy por encima de otros

factores de influencia que puedan irradiar de España.

No aprovechar ese fenómeno sería, más que una

inconsistencia, un error político grave, y más que un

error político, un irresponsable despilfarro de

recursos que están ahí, esperando que se les utilice

adecuadamente, al alcance de la mano, a la distancia

justa de un esfuerzo modesto de inversión; concebida

ésta como una cuestión de Estado, guiada por análisis

técnicos serios, a los que ha de ser lo mas ajena posi-

ble la situación política interior de tipo coyuntural.

4.2. La evolución de Radio Exterior de España y

las amenazas presentes.

Algunas cifras, sacadas de los informes que

anualmente remite Radio Exterior de España a solicitud

de la Unión Europea de Radiodifusión, a efectos de

alimentar las estadísticas de esa organización, nos

ilustran sobre algunos aspectos de la evolución del

medio (y. tabla adjunta)’22.
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En 1987 se emiten 13.577 horas anuales - siempre

datos bajo las reservas que hemos mostrado en otro

lugar a propósito de la evaluación de las horas de

emisión —, de las cuales 4.427 lo son en lenguas

extranjeras. Ese número se mantiene en 1992, aunque en

este año se han emitido 3.000 menos que en 1989, el año

de máximo valor de la serie (16.759>. Este año de 1989

registró el máximo de horas en español (13.073) y el

mínimo de lenguas extranjeras (3.685).

El Servicio de Transcripciones va de las 33.000

copias repartidas en 1987 a las 39.300 repartidas en

1992, con un máximo de 47.065 en 1991.

El valor reflejado bajo el concepto “coste de

programas”, en los tres años en los que se dispone de

datos, ha visto una reducción constante: de los 132

millones de 1989 se ha pasado a los 78 de 1992.

En el capítulo de personal asistimos a un aumento

notable del mismo en 1991, coincidiendo con la inaugu-

ración de un nuevo edificio particular para Radio

Exterior de España — hasta entonces compartía instala-

ciones y servicios con el resto de Radio Nacional de

España —, para descender paulatinamente, a causa de los

planes de jubilación anticipada puestos en vigor por

Radiotelevisión Española, a los 242 actuales, a agosto

de 1993.

En general el dato más significativo es el

descenso en todos los valores entre 1991 y 1992, a

pesar de ser éste el año de acontecimientos tan

especiales como la Expo de Sevilla y los Juegos

Olímpicos, que deberían haber provocado una mayor

presencia de España en el exterior también en la

actividad comunicativa.

La reducción de personal, por otra parte, afecta

a la categoría de recursos más importantes. Un ahorro
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en los costes de éstos, que parece ser la tónica de la

nueva política de reestructuración de Radiotelevisión

Española puede afectar muy sensiblemente la labor de

Radio Exterior de España.

Las amenazadas a esa situación surgen sobre todo

del “para qué”. Una inversión sólo es tal si se dan

rentabilidades. ¿Qué justifica que un estado emplee una

parte, aunque sea mínima, de sus recursos para apoyar

o desarrollar acciones destinadas al incremento de la

identidad cultural de cualquier otro país? ¿Qué

ventajas tienen para los ciudadanos españoles el que

Argentina, Bolivia, Chile, etc. desarrollen más o menos

unas señas de identidad comunes con las españolas. Una

acción de prestigio general puede exigir actividades

como la que nos ocupa, dentro del marco general de

colaboración o apoyo, a veces más simbólico que real,

que unos paises ofrecen a otros. Pero ¿se justifica

realmente que un país de la dimensión económica y

política de España pretenda un liderazgo cultural y,

consecuentemente, ideológico 7 ¿Está esa tarea al

alcance de los medios reales disponibles?

Esa es la alternativa a la que se han enfrentado

los responsables de la política exterior española:

desempeñar o no desempeñar un papel de influencia en el

área en que las circunstancias históricas y culturales

se lo permiten con mayor facilidad. Si se considera que

esas áreas tienen interés para España, la política de

influencia socio—cultural sólo tiene sentido, desde una

perspectiva de rentabilidad a corto o medio plazo, si

se coordina con una acción económica que justifique la

efectividad de una tal acción. Si ese área no es

“interesante”, porque unas relaciones comerciales

menores no justifican una acción de este tipo, siempre

se estará ofreciendo la imagen de un país que no activa
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al máximo sus capacidades de expansion. Ese es el

dilema político del gestor.

Salir de ese dilema implica decisiones políticas.

Y, una vez tomadas, implica definir claramente unos

objetivos y unos medios, pero sobre todo las caracte-

rísticas de congruencia que hay que exigir a los medios

destinados.

La radiodifusión sonora internacional es un

instrumento al servicio de una finalidad. ¿Cuál es la

finalidad de Radio Exterior de España? ¿Mantener

nostalgias? ¿Para qué? ¿Para impedir o retrasar

integraciones? ¿Con qué fin?

La radiodifusión sonora internacional tiene unos

obj etivos fundamentalmente prácticos:

1. Mantener contactos con expatriados: un servicio

al servicio del retorno o de la permanencia, permanen-

cia de los nacionales del país emisor y permanencia de

intereses económicos.

2. Como arma psicológica en enfrentamientos

bélicos

3. Como arma psicológica en enfrentamientos

políticos

4. Como vendedor de imagen, imagen de otras ven-

tas.

Un análisis de Radio Exterior de España puede

enfrentarnos a algunas posibilidades:

No hay imagen, porque no hay nada que vender.

No existen enfrentamientos que justifiquen su

calidad de arma psicológica.

El contacto con los expatriados es el valor

marginal de cualquier servicio de radiodifusión sonora

internacional moderno. En el caso de España la realidad

presentada es oficialista y pobre, localista en exceso,

muy complementaria.
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Como conclusión: Si no se rediseña Radio Exterior

de España, su utilidad es ampliamente cuestionable.

Ante esta situación, cualquier acción de defini-

ción del medio puede plantearse desde diferentes

perspectivas. Entre otras, éstas:

• Desde la eficiencia: cerrar — no vale lo que

cuesta — o buscar su eficacia, al servicio de intereses

nacionales varios.

• Desde la política: mantener como una simple

cuestión de imagen, aunque su utilidad sólo sea ésa -

hay que tener una institución de esas características

porque otros países la tienen —, o profundizar en un

desarrollo finalista que tenga en cuenta la promoción

de España como entidad internacionalmente activa.

• Desde la eficacia: desperdiciar unos recursos

valiosos y profesionalmente experimentados o aprovechar

al máximo las posibilidades del medio y las oportunida-

des del entorno, lo que pasa por la potenciación de

esos recursos, un diseño claro y distinto de objetivos

y metas y una gestión rigurosa.

4.3. Propuestas.

4.3.1. Redefinición de la misión.

Puede hablarse de una cierta generalización del

modelo. Hoy todas las emisoras de radiodifusión sonora

internacional estatales de los países occidentales

manifiestan una intención común: la oferta del punto de

vista propio sobre las acontecimientos y la promoción

de la imagen del país emisor. Los medios para lograrlo

son semejantes: una información acreditada y programas

atractivos, con componentes culturales.
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La distancia entre la imitación y el modelo hay

que medirlo en niveles de calidad.

En el caso de Radio Exterior de España la misión

hasta ahora enunciada es deudora, como hemos visto, de

las dosis de retórica a que se ven obligados en

ocasiones los organismos públicos y otras institucio-

nes. Entre esa enunciación, que tiene en cuenta metas

y objetivos generales acordes con los postulados más

presentes en la radiodifusión internacional estatal de

los países occidentales, y la realidad de su labor y de

sus medios hay una gran distancia. Resolver esas

deficiencias requeriría:

— Especificar de forma más concreta los objetivos

prioritarios.

— Designar y definir de forma clara y distinta las

audiencias sobre las que se pretende actuar.

— Establecer las características de la programa-

ción que se precisa para cumplir esos objetivos y

llegar a esa audiencias.

— Definir los recursos disponibles, tanto técnicos

y humanos como culturales.

Sobre todo los dos primeros aspectos tienen que

ver con la definición de la misión del medio, que ha de

ser realista en función de los recursos . Ello implica-

ría, en nuestra opinión, tener en cuenta dos aspectos:

1. La definición dentro del marco occidental, con

el que cabe compartir misiones de imagen generales de

ese marco.

2. La definición de acuerdo con los intereses y

las circunstancias propios de España.

Este último caso implica la definición máxima de

las audiencias objetivo en función de esos intereses y

la adecuación rigurosa entre la audiencia y el mensaje

a ella específicamente dirigido.
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Lo que equivale a tomar conciencia de que,

llámeseles como se les llame, la audiencia potencial

más importante, con mucho, de Radio Exterior de España

será aún durante u tiempo considerable la gran masa de

españoles residentes en el extranjero que formaron la

emigración de los años sesentay setenta hacia Europa.

Ellos y los hispanohablantes del continente ameri-

cano deberían constituirse en los dos principales focos

de atención. Respecto a esos colectivos, ¿qué misión

cabe asumir?

Aunque la respuesta es compleja, cabe apuntar

algunas ideas que están presentes ya, aunque de forma

un tanto limitada, en la acción del medio.

Respectoa “los españolesen el exterior” cabe una

radio de servicio que proporcione apoyo a los intereses

que aún les ligan con España y les suministre ref eren—

cias culturales que colaboren tanto a su promoción como

al mantenimiento y valoración de sus raíces.

Frente a los hispanohablantes es preciso distin-

guir entre los residentes en Iberoamérica y los que

viven en otros países de cultura anglosajona. A nadie

se le puede ocultar que, si bien más costosa, la acción

hacia estos últimos es más rentable. Radio Francia In-

ternacional se oye en Nueva York en muchos de los hote-

les a través de las redes de cable y en una emisora de

F.M. ¿Qué desidia es la culpable de que España no tenga

aún una presencia de esas características en esa zona?

Respecto a las emisiones en lenguas extranjeras la

opción es simple: las instancias políticas deberían

decidir si son pertinentes y cuáles. De otra forma,

ante las dificultades de atender ese sector, por otra

parte no muy costoso relativamente, cabe plantearse la

propia utilidad de las emisiones. Es lógico pensar que

un sector como éste, bien servido por otras emisoras
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europeas, precisa de los medios que permitan una compe-

tencia real. Si ello no es posible, dedicar a otras

acciones más evidentemente rentables los recursos

escasos disponibles sería una gestión congruente, como

han hecho otras emisoras sometidas a dificultades

presupuestarias.

La consideración de estas posibilidades, entre

otras, deberían integrarse en la necesaria redefinición

de objetivos que preconizamos.

4.3.2. Una nueva estructura.

La radiodifusión sonora internacional ha sido,

hasta ahora, y en la gran mayoría de los casos, tanto

en paises democráticos como en los que no lo son, un

medio con consideración plena de servicio de Estado.

Creado y mantenido por los estados con fórmulas de

control y financiación poco variadas.

En los paises occidentales ha formado parte

siempre de la radiodifusión pública y su privatización

se ha planteado en muy raras ocasiones. Quizás por

cumplir perfectamente el principio de subsidiariedad,

la iniciativa privada no ha estado interesada hasta

ahora en el medio tal y como está concebido: sólo algu-

nas emisoras transnacionales pueden resultar comercia-

les y éstas nunca han sido concurrenciales con las

oficiales.

En los casos más notables y desarrollados se ha

concebido este medio como un servicio promocional de la

imagen nacional con la misión de promover valores

culturales y económicos propios. Del tradicional modelo

de enfrentamiento político que los vio nacer, los más

avanzados organismos de radiodifusión sonora interna—
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cional han evolucionado a un modelo de propaganda

cultural y económica en el que los aspectosmás genui-

namente políticos van a quedar, tras los cambios habi-

dos en los paises del Este, sensiblemente reducidos.

Sobre esta base, dos fuerzas de futuro van a

actuar sobre el medio: esos cambios políticos, que

están exigiendo ya adaptaciones — E.E.U.U., por

ejemplo, estudia en estos momentos deshacerse de las

emisoras de imagen combativa Radio Liberty y Radio

Europa Libre para potenciar la más institucional “Voz

de América” — y los cambios técnicos.

En este último sentido la existencia de los

satélites de DBS anuncia una revolución en el campo de

la radiodifusión sonora internacional en la medida en

que se vayan resolviendo las dificultades técnicas para

la recepción directa de las señales radiofónicas

sonoras. Y no se han hecho esperar las iniciativas que

cuentan con la televisión.

Las emisoras más importantes de radiodifusión

sonora internacional se han apresurado así a ocupar el

espacio que la nueva tecnología ha puesto a su alcance,

en un intento por dar mayor eficacia a su función

comunicadora.

La B.B.C., a través de su Servicio Mundial, es

decir, a través del equivalente de nuestra Radio

Exterior de España, ha puesto en funcionamiento un

Servicio Mundial por TV, hermano audiovisual del World

Service radiofónico. Usando el satélite Asiasat emite

desde octubre de 1991 hacia China en tres idiomas

(Inglés y los dos más importantes dialectos chinos) y

anuncia ya la cobertura de Africa.

La Deutsche Welle, la emisora encargada de los

servicios para el exterior de la radiodifusión alemana

en onda corta, por su parte, a través del satélite
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Eutelsat II, prepara la emisión de seis horas de

programación en alemán para Europa y el norte de

Africa. Y anuncia la extensión del servicio, desde

octubre y en español e inglés, para América y Asia, a

través del Intelsat.

Si estas situaciones fueran consideradasejempla-

res para el caso español, la acción de una emisión de

televisión internacional por satélite deberla ser

encomendada a los servicios que, en teoría al menos,

tienen una mayor experiencia en la tarea mediática de

proyectar la imagen internacional, cultural y económica

de España. Es decir, Radio Exterior de España, una

organización con 50 años de historia.

En este caso, un primer paso sería proporcionar a

eseorganismo una financiación sólida, causadadirecta-

mente, como ocurre en otros países, por organismos

gubernamentales o estatales naturalmente interesados en

la acción exterior. Lo que no implicaría, como tampoco

ocurre en otros casos que pueden ser modélicos, una

gestión directa de esos organismos.

En segundo lugar, se llevaría a cabo la necesaria

dotación de recursos en general para que ese medio

pudiera poner en marcha el proyecto de las emisiones

internacionales de televisión. Ello permitiría:

1. Aprovechar una experiencia profesional dilatada

en la práctica de proveer al Exterior de una imagen

actual de España.

2. Concentrar medios en una acción con dos

vertientes (radiodifusión sonora y televisión) conecta-

das por una misma misión y evitar la multiplicación de

organismos destinados a acciones que, en esencia,

pueden ser contempladas como complementarias (Canal

internacional de TVE, el programa Hispasat 92 Misión TV

América recientemente anunciado...>
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3. Aprovechar las posibilidades de autofinancia-

ción que tienen los servicios de televisión con

capacidad de emitir publicidad según modalidades

próximas a las dispuestas por el Servicio Mundial de

televisión de la B.B.C.

4. Consolidar y autonomizar un medio hasta ahora

precario, y un tanto marginal, como ha sido hasta hoy

Radio Exterior de España, sin duda de gran importancia

en cuanto volcado en una acción de proyección interna-

cional hacia zonas en las que España tiene compromisos

históricos, políticos y culturales, y un no menos

importante interés económico.

5. Adaptar el modelo de radiodifusión internacio-

nal español a los modelos que parecen consolidarse en

la Comunidad Europea, buscando así las tan demandadas

pautas de convergencia.

4.3.3. El modelo de financiación.

La precariedad de la financiación actual, que es

patente desde hace tiempo123, amenaza la actividad

normal de Radio Exterior de España e impide que pueda

hacer frente a nuevas misiones o a la dotación de los

recursos que una fase de expansión y puesta al día

requeriría.

Por otra parte, la naturaleza de su situación

legal, como una parte de la sociedad anónima Radio

Nacional de España, sometida esta última a las tensio-

nes financieras que afectan a la radiodifusión pública

en general, mediatiza cualquier proyecto de análisis

riguroso de explotación de oportunidades124. De ahí

que se pueda concluir que es urgente, si se quiere la

viabilidad y la eficacia del medio la disposición de su
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autonomía presupuestaria.

Aunque manteniendola dependenciaorgánica que se

considerase pertinente respecto a los organismos

estatales de gestión de la radiotelevisión pública, la

autonomíapresupuestariapuedeser posible tomando como

base los preceptos ya esbozadosy recurriendo a:

1. Contratos programacon organismosgubernamenta-

les o estatales interesados de alguna manera en la

proyección del país en el exterior:

Ministerio de Asuntos Exteriores,

• Instituto de Cooperación Iberoamericana,

Ministerio de Trabajo (Instituto Español de

Migración),

• Ministerio de Cultura (Instituto Cervantes),

Ministerio de Educación (U.N.E.D., I.N.B.A.D.),

• Ministerio de Defensa (Programasde asistencia

a fuerzas militares desplazadas),

• Ministerio de Agricultura y Pesca (Programas de

interés para los pescadores)

• Ministerio de Comercio (Programas promocionales

generales),

Etc..

2. Publicidad en televisión según la fórmula em-

pleada por la B.B.C., por la cual es posible autofinan-

ciar el coste del satélite de DBS en asociación con

redes privadas de difusión por satélite, con la inclu-

sión de publicidad comercial de anunciantes con intere-

ses en la zona a la que se dirigen las emisiones. Lo

que no incidiría en la imposibilidad legal de la doble

financiación pública/privada impuesta por la Comunidad

Europea, al tratarse de una actividad que se dirige

hacia el exterior de la misma.
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Síntesis de la Cuarta parte

.

Esta parte ha buscado el desarrollo de los datos

más significativos y probatorios de la tesis. En primer

lugar, Radio Exterior de Españatiene una historia tan

dilatada como los más importantes medios de comunica-

ción internacional europeos. Pero con dos característi-

cas diferenciadoras principales, entre otras:

— La naturaleza de medio propagandístico al

servicio de un régimen autoritario, que tuvo su origen

en postulados ideológicos muy próximos a los regímenes

autoritarios desaparecidos en el occidente europeo con

el fin de la Segunda Guerra Mundial.

— La existencia de una emigración política, prime-

ro, y económica, después, cuya atención como audiencia

polarizó su actividad.

En el apartado histórico ha sido establecido

asimismo que, como ocurrió con el resto de los medios

de comunicación españoles, Radio Exterior de España se

adaptó, incluso con alguna precedencia, a la transfor-

mación política impuesta por los cambios de los últimos

años setenta.Esa adaptación tuvo preferentemente en

cuenta la audiencia que constituía la emigración.

En los años ochenta la actividad de la emisora se

orientó a la potenciación de los servicios informativos

en perjuicio de los programas, potenciando en su pro-

gramación la información sobre la divulgación cultural.

En cuanto al presente del medio, en el capítulo

IX, a la hora de analizar la base legal y la estructura

se ha puesto de manifiesto la indefinición del marco

legal y se ha analizado la misión manifiesta del medio,

que quiere cubrir una amplia gama de objetivos y adap—

tarse a lo que, en general, se proponen los medios de

radiodifusión sonora internacional occidentales más
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prestigiosos

La congruencia entre esa misión manifestada y la

acción real de la emisora es la otra cuestión principal

de esta parte, tratada tanto en la última parte del

capítulo IX, al ocuparnos de la programación, como en

el último capítulo, al analizar más en detalle los

contenidos de esa programación.

Al ocuparnosde la estructura y de la audiencia se

han hecho patentes algunas circunstancias:

— escasezde medios,

— mecanismos de control deficientes,

— definición excesivamente generalizada de las

audiencias y

— atención imprecisa a las mismas.

En el caso de la audiencia, analizada en los indi-

cios que para juzgarla representa la correspondencia,

es notable un descenso en general respecto a otras

etapas tomadas como referencia, fundamentalmente en la

proveniente de los países europeos. Éstos, muy presen-

ten cuando la programación atendía con preferencia a la

emigración española residente en Europa, han descendido

sensiblemente esa presencia cuando la programación

manifiesta su interés por alcanzar a audiencias más

generales.

El análisis general de la programación y el análi-

sis de los contenidos de los programas escogidos como

representativos pone de manifiesto que responden más a

un posibilismo de los medios escasos que a una finali-

dad rigurosamente atendida.

Aunque, en general, esos programas responden a

modelos típicos de la radiodifusión internacional, su

realización adolece de limitaciones impuestas por las

deficiencias que el medio sufre en sus recursos y en su

marginalidad dentro de la organización de Radiotelevi-
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sión española.

La programación, inspirada en el Servicio Mundial

de la B.B.C., da preeminencia a la cobertura de la

información de la actualidad, fundamentalmentea través

de los servicios informativos, aunque los fines de

semanala relación se invierte a favor de los programas

con contenidos más específicos y la información

deportiva, que es la misma que se sirve par el interior

de España

En cuanto a las emisiones en lenguas extranjeras,

la acción de Radio Exterior de España, en comparación

con otros organismos, es sumamentemodesta. Únicamente

las emisiones en árabe, en inglés y en francés presen-

tan cierta entidad. Este apartado de la actividad de

Radio Exterior de España se ve, por otra parte, muy

amenazado por los recortes presupuestarios que afectan

en general a la radiodifusión pública española.

El análisis general de la programación y el

análisis de los contenidos de los programas escogidos

representativos pone de manifiesto que responden más un

posibilismo de los medios escasos que a una finalidad

rigurosamente atendida.

Aunque, en general, esos programas responden a los

modelos típicos de la radiodifusión internacional, su

realización adolece de limitaciones impuestas por defi-

ciencias que el medio sufre en sus recursos y en la

marginalidad dentro de la organización de Radiotelevi—

sión española.

En concreto, esos análisis nos han permitido

detectar, entre otras, estas limitaciones:

— Fuerte presencia de la información local en los

servicios informativos y en los programas.

- Consideración de la información internacional

desde el mismo punto de vista que se adopta en la
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elaboración de la información para el interior.

— Desequilibrios en la presentación de la realidad

española en función de la distinta presencia y colabo-

ración de los centros regionales.

— Inexistencia de un tipo de programas de conte-

nido cultural más elaborado, que exigen recursos en

este momento no disponibles.

Ante esta situación, una política de futuro

debería tener en cuenta una reestructuración profunda

del medio que implicase:

— Enunciación realista, no retórica, de su misión,

centrada en el establecimiento claro de su calidad de

servicio de la política internacional del Estado.

— Nueva estructura legal y operativa, basada en la

independencia respecto a otros apartados de la activi-

dad de comunicación estatal y pública.

— Unificación o coordinación de los recursos

públicos dedicados a la acción comunicativa internacio-

nal tanto de radiodifusión sonora como audiovisual.

— Una financiación consolidada, que no tiene por

qué rechazar la participación no estatal e, incluso,

comercial.
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nes”.
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7.1.76. La polémica de la Parapsicología.
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til.
28.1.76. El cine español actual.
4.2.76. La profesión y los estudios de

Asistentes sociales en España.
11.2.76. Los estudios profesionales de

Fisioterapia y Terapia ocupacional en España.
13.2.76. El cine de animación en España.
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3.3.76. La novela española actual, de la
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10.3.76. La fotografía en España.
17.3.76. Los estudios de Ayudante Técnico

Sanitario en España.
31.3.76. La cultura gallega y Celso Emilio

Ferreiro.
7.4.76. La cultura en la emigración.
23.4.76. Los estudios de idiomas en Espana.
30.4.76. Los estudios y la profesión de
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21.5.76. Las universidades laborales.
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11.6.76 y 18.5.76. Los educación española
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26.6.76. La apasionante profesión de la
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45. Revista TeleRadio cit., p. 9.

46. Estos datos fueron utilizados y reproducidos
en la tesina del autor Análisis critico de la función
desempeñada nor la cultura en la Radiodifusión interna-ET
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cional. El caso español, Facultad de Ciencias de la
Información, Universidad Complutense, Madrid, septiem-
bre 1981, Pp. 151—152. Se incluyen también en el anexo
III, dedicado a Radio Exterior de España, con el n9 2.
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y conoce de sobra los autores: Montse Sanuy, presen-
tadora del programa, como recopiladora y seleccionadora
de los textos musicales; José Maria Peña Barbero, como
editor.

48. Actualmente los cuatro máximos responsables de
Radio Exterior de España - Director, Subdirector, Jefe
de Informativos y Coordinador de Programas — son
profesionales formados en la información de actualidad.

49. Estos datos, como la mayoría de los referidos
a la programación de esas etapas, están tomados de los
esquemas de programación, que incluimos en el anexo
correspondiente.

50. Con fecha 7 de octubre dc 1993 se produjo el
nombramiento de Fermín Bocos como sucesor de Homero
Valencia al frente de la Dirección de Radio Exterior de
España.

51. Secretaría Técnica de Radio Exterior de
España, Radio Exterior de Esoaña. Informe, Madrid,
1987, p. 15.

765



52. Ibidem.

53. Sopena Daganzo, Enric, “La nueva Radio
Nacional de España”, en laus Belan, Ángel <cd.>, Radio
Y Universidad, Pamplona, Servicio de Publicaciones de
la Universidad de Navarra, 1991, p. 132.

54. 50 Aniversario. 1942—1992. Radio Exterior de
España, op. cit., p. 9.

55. Información proporcionada por la Jefa del Ser-
vicio de Lenguas Extranjeras, en entrevista personal.

56. Además de figurar en los documentos de
promoción de Radio Exterior de España más recientes, la
prensa se hizo eco del acontecimiento en su momento. y.
Mardones, Inmaculada G. “La vuelta al mundo en 24 horas
de español”, en El País, 1 de julio de 1991, y el mismo
periódico del día siguiente.

57. Sopena Daganzo, Enric, op. cit., p. 112.

58. Estos datos sobre programación están recogidos
de los esquemas de programación, incluidos en el anexo
III, n9 5.

59. Con ocasión de una visita a Costa Rica,
inauguró las instalaciones de Carian a mediados de
abril de 1991, aunque no empezaron a emitir hasta bien
entrado 1992. V. El País, de 16 de abril de 1991.

60. Véase Ley 4/1980 de 10 de enero, de Estatuto
de la Radio y la Televisión. Boletín Oficial del Estado
n2 11, de 12 de enero de 1980.

61. La sociedades estatales “Radio Nacional de
España, S.A.” y “Radio Cadena Española, S.A.” se
fundieron en 1988, “mediante la absorción de la segunda
por la primera”, segtx R. D. 895/1988 de 29 de julio.
Véase B.O.E. n2 188 de 6 de agosto de 1988, Ministerio
de las Relaciones con las Cortes y de la Secretaria
General.

62. R. D. 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”. B.O.E. n2 188 de 6 de agosto de
1988. Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la
Secretaria del Gobierno.
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63. Documento de promoción y presentación de Radio
Exterior de España, Madrid, s.f.. Se ha utilizado una
versión actualizada a 1992 que se incluye en el anexo
III, n’11.

64. 50 Aniversario 1942—1992. Radio Exterior de
Esnaña, Madrid, Radio Nacional de España, 1992, p. 5.

65. Véase el Anuario 1989, editado por R.T.V.E.,
Pp. 205—206.

66. Las cifras han sido obtenidas directamente del
Servicio de Administración de Radio Exterior de España,
de los documentos de gestión de esa unidad. Los datos
han sido actualizados a 31 de julio de 1993.

67. A falta de documentación precisa estos datos
generales se han obtenidos en entrevista personal con
José Martínez Nicolás, Director de Ingeniería de Radio
Nacional de Espana y con Romero Valencia, Director de
Radio Exterior de España. No obstante, aun estando
integrados estos costes en la actividad de Radio
Nacional de España, en la valoración del presupuesto de
Radio Exterior de España se incluyen las partidas
dedicadas a pagar el mantenimiento y el equipo de
emisión, cuyo volumen llega a suponer más de un tercio
del presupuesto total de Radio Exterior de España.

68. Datos tomados del artículo “La guerre des
ondes”, en Le Monde. RadioTelevisión, 1—7 febrero 1993.
En el caso de Radio Francia Internacional, datos
publicados por el periódico Abc el 26 de octubre de
1993 asignaban como “personal fijo” a esa emisora la
cifra de 504. La diferencia puede deberse a la distinta
consideración entre persoaní fijo y colaboradores,
éstos últimos no incluidos en las cifras del periódico
español.

69. En los primeros días del mes de octubre de
1993 la Dirección de Radiotelevisión Española hizo
público y comunicó a los sindicatos, el día 6 de ese
mes, tras la aprobación ese mismo día del Consejo de
Administración, un plan de reestructuración que preveía
la desaparición de 2.710 empleos fijos, de los 10.600
que tenía el Ente Público Radiotelevisión Española.
Radio Nacional de España, según esa propuesta de nueva
plantilla, perdía el 46,5% de sus empleos. La informa-
ción fue ampliamente difundida en la prensa y, dentro
de las empresas, a través de las “hojas sindicales”.
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70. Un ejemplo de lo afirmado; el recientemente
nombrado Jefe de los Informativos de Radio Nacional de
España, en septiembre de 1993, asciende del puesto de
adjunto de ese área, al que se incorporó en marzo de
1992 proveniente de la Subdirección de Radio Exterior
de España.

71. Esta información ha sido obtenida directamente
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Nuria Alonso Veiga el 19 de mayo de 1992.
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73. Ibídem.
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—

tions with the World, London, BBC Books, 1990.

75. Mardones, Inmaculada G. “La vuelta al mundo en
24 horas de español”, en El País, 1 de julio de 1991.

76. Documento de promoción de Radio Exterior de
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,

con datos de horarios, frecuencias y otra información
básica.

77. Desde Hilversum, sede de la NOS, se emiten los
servicios exteriores de Radio Nederland CV. referencia
completa en cualquiera de los World Radio TV Eandbook
de los años más recientes).

78. Las emisiones recomiendan en sus indicativos
el uso de antenas para recibir “también vía satélite”
Radio Exterior de España. Para ello, los oyentes pueden
adquirir el equipamiento correspondiente, “una simple
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Radio Exterior de España, está orientado, al parecer,
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en español. Supone sin duda un notable esfuerzo de
investigación, pero, según la documentación facilitada,
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define el universo que denomina “audiencia establecida
de las emisiones en castellano” ni el sistema de
muestreo seguido para la selección de los destinatarios
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de los 10.000 cuestionarios “dirigidos a todos los
continentes”. No sabemos tampoco cuál es el peso en la
muestra general de cada uno de los continentes, a pesar
de lo cual se comparan porcentajes de respuestas de
cada uno de ellos. No se facilita, en suma, la natura-
leza de la estratificación de la muestra y se acepta
como válida la autoselección voluntaria de los encues-
tados, lo que evidentemente anula la fiabilidad y
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92. Ibidem, p. 24.

93. Tamames, Ramón, “Neologismos en los lenguajes
técnicos”, en El neolocismo necesario, Departamento de
Español Urgente de la Agencia EFE, Madrid, Fundación
EFE, 1992, p. 115.

94. Documento de promoción y presentación citado,
p. 19.

95. V. Anuario de Radiotelevisión Española 1989

,

Madrid, RTVE, 1989,

96. Quejas como las aparecida en las “Cartas al
Director” del periódico El País de 4 de septiembre
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competitividad:

“... Pero, mucho peor, es el nivel profesio-
nal de algunos de sus locutores, mayorita—
rianente femeninos, que leen mal, sin pausa,
carecen de dicción, se trabucan con frecuen-
cia y a veces dicen verdaderas barbaridades,
quizás porque así las hayan leído.. .Todo
ello da una impresión de falta de profesio-
nalidad en un servicio público de tamaño
alcance, con el consiguiente enojo para el
radioescucha que... tiene que pasar a escu-
char otras emisoras europeas de bastante más
calidad que la nuestra.”.

97. Las distintas ediciones son en realidad, en la
casi totalidad de los casos, repeticiones de las
primeras ediciones. Éstas suelen emitirse en horas de
la mañana o la tarde española, por lo que en las horas
de la madrugada se emiten las repeticiones o ediciones
siguientes a la primera.

98. Para una más amplia información de estos
programas del Servicio Mundial en inglés de la B.B.C.
véase en el capítulo II, el epígrafe “El Servicio
Mundial en inglés” y la revista London Calling de la
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B.B.C., de noviembre de 1992, de la que se obtuvo

directamente esa información.

99. Erovne, Donald E., op. cit. pp

100. Informe para la Memoria anual de Radioteleví-
sión española de 1993, aún sin publicar.

101. Datos facilitados por la Jefa del Servicio de
Lenguas extranjeras de Radio Exterior de España.

102. Debido a recortes presupuestarios, en el
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documento interior del Servicio de Lenguas Extranjeras
de Radio Exterior de España, Madrid, 9.09.93.
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105. Ibídem.

106. Ibidem.

107. Ibidem.

108. Ibidem.

109. Ibidem.

110. Según manifestaciones de la Jefa del Servicio
de Lenguas Extranjeras, las cartas denunciando este
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113. Véase el Anuario 1989, editado por R.T.V.E.,
Pp. 205—206.

114. V. Introducción de este trabajo, “Algunas
cuestiones previas”.

iís. nra este análisis se han utilizado documen-
tos internos puestos a nuestra disposición por la
Dirección de Radio Exterior de España, entre ellos los
conocidos como “Esquema de programación” y el “Plan de
emisión”, correspondientes a los dos primeros
trimestres de 1992 y a mayo de 1993 <y. anexo III,
n26)
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presencia de las regiones autonómicas en el conjunto de
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dos centros del País Vasco <Bilbao y Vitoria>, con
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Galicia, con 1.196. En el otro extremo, Valencia,
Navarra, Castilla-La Mancha, Cantabria y La Rioja no
superan las 280 colaboraciones. Especialmente activos,
dada la magnitud de las regiones que cubren y la
importancia de su peso en el conjunto nacional, se
muestran Asturias (639> y Murcia <465>. Y. Memoria de
ETVE 1989, Madrid, 1990, anexo, p. 84.

117. V. documento de promoción Radio Exterior de
Esnaña. Si estás lejos. siéntenos cerca, s.f. p. 22.

118. Ibidem, p. 23.

119. V.”Cartas al Director”, El País, 4 de

septiembre de 1993.

120. Y. el desarrollo de este paradigma en Benito,
Ángel, Teoría ceneral de la información, Madrid,
Guadiana de Publicaciones, 1973, p. 186.

121. Young, Kimbal, “La propaganda”, en Young,
Kimbal et al., opinión pública y propaganda, Buenos
Aires, Paidós, 1980, Pp. 195—236.
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122. Para la elaboración de la tabla se han
utilizado los documentos originales copia de los
cuestionarios enviados a la U.E.R..

123. Y. El País de 7 de agosto de 1981, “Radio
Exterior, un presupuesto escaso para difundir la imagen
de España en el extranjero”.

124. y. El País de 14 de octubre de 1990, sobre la
posibilidad de desaparición de las emisiones en
judeoespañol “por falta de medios económicos para su
mantenimiento”.
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CONCLUSIONES

.

A. En el campo de la radiodifusión sonora

internacional en general

:

1. La radiodifusión sonora internacional ha sido,

hasta ahora, y en la gran mayoría de los casos, tanto

en paises democráticos como en los que no son, un medio

con consideración plena de servicio de Estado. Creado

y mantenido por los estados.

Del tradicional modelo de enfrentamiento politico

que los vio nacer, los más avanzados organismos de

radiodifusión sonora internacional han evolucionado a

un modelo de propaganda cultural y económica en el que

los aspectos más directamente políticos quedan

sensiblemente reducidos.

En los casos más notables y desarrollados se ha

concebido este medio como un instrumento de promoción

de la imagen nacional.

2. Aunque la principal función de la radiodifusión

sonora internacional es, desde el punto de vista

formal, la información, de hecho es considerada por los

gobiernos como un instrumento de propaganda destinado

a apoyar la presencia política, cultural y económica

del pais. La radiodifusión sonora internacional se

concibe, pues, como un instrumento propagandístico, que

actúa a través de dos actividades:

- La información o el punto de vista propio sobre

los acontecimientos.

— La promoción de la cultura nacional, a través

de los elementos más destacables y atractivos de la

imagen del pais o del sistema emisor. Entre estos

elementos se suele considerar con especial relevancia

774



la promoción del idioma.

3. Dos tuerzas han actuado y actúan sobre el

medio:

— Los cambios políticos.

— Los cambios técnicos.

4. Los cambios politicos acaecidos en los paises

del Este de Europa han supuesto un replanteamiento de

la estrategia que había guiado, hasta ahora, la

actividad de radiodifusión sonora internacional. Esos

cambios están exigiendo ya adaptaciones — Estados

Unidos, por ejemplo, estudia en estos momentos

deshacerse de las emisoras de imagen combativa Radio

Libertad y Radio Europa Libre para potenciar la más

institucional Voz de América -.

5. Los adelantos técnicos han potenciado una mayor

presencia de la frecuencia modulada y el uso del

satélite en la radiodifusión sonora internacional.

Otros avances en este campo pueden provocar, a

largo plazo, la desaparición del uso de las ondas

cortas como soporte de las emisiones para el exterior.

La existencia de los satélites de difusión directa

(D.B.S.> anuncia una revolución en el campo de la

radiodifusión sonora internacional en la medida en que

se vayan resolviendo las dificultades técnicas para la

recepción directa de las señales radiofónicas sonoras.

6. Resultado de la nueva situación es un cambio de

estrategia que lleva a un incremento de las emisiones

en lenguas extranjeras y una diversificación de la

oferta con transmisiones por satélite, retransmisiones

y ventas o cesiones de programas a emisoras locales.
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7. La generalización y el abaratamiento del uso de

los satélites ha posibilitado la aparición de la

televisión internacional.

La capacidad de la televisión internacional como

un elemento competidor a medio plazo de la

radiodifusión sonora internacional ha llevado a las

organizaciones de radiodifusión internacional más

importantes, como la B.B.C y la Deutsche Welle, a

iniciar acciones destinadas a estar presentes en ese

medio.

E. Sobre la radiodifusión sonora internacional

española

:

1. En cuanto a los antecedentes históricos:

a) Diferencias con otros organimos occidentales.

1. Las Emisiones para el Exterior de Radio

Nacional de España, primitivo titulo de la actual Radio

Exterior de España, en relación con otros medios de la

misma naturaleza occidentales, tienen unos antecedentes

marcados por características alejadas de las de

aquéllos. Surgida de la especial situación política de

España tras la Guerra Civil, ha compartido plenamente

la naturaleza de la dependencia gubernamental que tenía

el resto de la radiodifusión pública.

2. Radio Exterior de España, al mismo tiempo que

los otros medios, e incluso con una cierta antelación,

fue influida por los cambios de la transición política

de la segunda parte de la década de los setenta.

b) Su dependencia política ha influido en su

desarrollo y, negativamente, en la consolidación de una
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imagen acreditada. Es arriesgado establecer, no

obstante, hasta qué punto esos antecedentes históricos

son responsables plenos de la situación actual.

c) El pasado más inmediato.

1. El análisis de la actividad del medio en los

años 1975-1981 nos permite afirmar que realizó un

esfuerzo notable por superar la imagen de servidor fiel

del sistema político anterior para adaptarse a las

nuevas coordenadas políticas y sociales. Esfuerzo

perceptible en los recursos, en los cambios internos de

orientación y en los contenidos.

2. Esos contendidos configuraban una programación

orientada a desempeñar un papel de servicio y

culturalizador, fundamentalmente teniendo como objetivo

a la emigración española, a la que se consideraba

necesario hacer llegar la imagen y la dinámica de los

cambios políticos que acaecían en el interior.

3. Tras esa primera etapa de cambio se abre paso

una etapa de ‘normalización” en la que comparte los

problemas de definición de la radiodifusión pública

española, siempre agudizados por su categoria de

apartado menor de la organización Radiotelevisión

Española.

2. En cuanto a la misión que proclama:

a) Declaración de la misión.

1. Radio Exterior de España, la emisora estatal

encargada de llevar a cabo la tarea de radiodifusión

sonora internacional, no tiene entidad jurídica

independiente.

2. Lo anterior es una causa principal de la
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ausencia de una definición de su misión legalmente

establecida. Esa misión es proclamada en documentos

internos y de promoción y puede resumirse así: informar

a los españoles residentes en el extranjero y a los

extranjeros interesados en España, para ofrecer una

imagen real del Estado español y de sus instituciones

politicas y su cultura y promover su economía y su

turismo.

b) El cumplimiento de esa misión se ve

condicionada por estas circunstancias:

1. Su entidad como una parte menor de Radio

Nacional de España y la escasa repercusión pública de

su actividad en el interior, ha influido en la

consideración de los gestores de la emisora oficial y

ha provocado su marginalidad dentro de la organización

estatal de radiodifusión.

2. La emisora estatal de radiodifusión sonora

internacional, en relación con otras emisoras de países

occidentales, ofrece un volumen de recursos económicos

y de personal modesto.

3. La selección del personal, salvo en el caso de

las emisiones en lenguas extranjeras, se resiente de

esa situación de marginalidad citada.

4. Estas carencias convierten a Radio Exterior de

España en una organización con dificultades para llevar

a cabo la acción de imagen y presencia en el exterior

que asume en teoría.

3. sobre sus destinatarios:

a) ¿Qiénes son?

l.La audiencia real de la emisora nos es
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desconocida. No se han llevado a cabo análisis de

audiencias cientificamente establecidos. Los únicos

indicios disponibles son los datos que nos proporciona

el cómputo de la correspondencia.

2. La correspondencia dirigida por sus oyentes a

Radio Exterior de España registrada en 1991 supone un

3,2% de la que recibe el Servicio Mundial de la B.B.C..

3. Entre 1978 y 1991 se ha reducido la

correspondencia total en un 47%. Ese descenso ha sido

mucho más acusado en Europa, en donde en 1991 se

recibían el 25,5% de las cartas de 1978.

4. Según esos indicios Radio Exterior de España

permanece en la actualidad como un medio que tiene sus

más numerosos grupos de oyentes entre los españoles

residentes en Europa, en su mayoría participes del

fenómeno de la emigración registrado en los años

sesenta y a principios de los setenta.

5. No obstante lo anterior, mientras en 1978 la

correspondencia recibida de América era el 31,8% de la

de Europa, en 1991 ambas están prácticamente igualadas.

6. La emisión en árabe tiene, por la posición

geográfica y política de España respecto a esa zona,

una posibilidad de audiencia importante.

b) Congruencia entre la misión declarada y lbs

destinatarios elegidos.

1. La enunciación de las audiencias objetivo de

Radio Exterior de España es conceptualmente muy

general. Se centra fundamentalmente en “los españoles

residentes en el exterior” y en “los extranjeros

interesados por España”, con especial incidencia en

“las comunidades hispanas”.

2. En la práctica, a juzgar por los contenidos de

los programas, se detecta una cierta confusión a la
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hora de saber cuál es el destinatario real de los

mismos.

3. La emisión en español tendría, a juzgar por la

correspondencia recibida, junto a la europea, una de

sus clientelas “naturales” en los paises

iberoamericanos. Esta circunstancia se encuentra

presente en los enunciados de los objetivos

manifestados.

4. Entre sus objetivos no aparece con preferencia

la atención de llegar a audiencias potenciales

constituidas por los hispanoparlantes inmersos en la

cultura anglosajona, sin duda una audiencia potencial

muy considerable.

5. El Servicio Mundial en español se dirige a la

audiencia de manera general. Al no atender la

motivación diferenciada de grupos de audiencias

diferenciados corre el riesgo de perder a éstas para

atender necesidades de información que pueden ser

satisfechas por otros medios internacionales más

acreditados.

4. sobre su actividad y su programación.

a) La estrategia.

1. La estrategia de Radio Exterior de España para

alcanzar las metas enunciadas se basa en la oferta

informativa general, reiterada cada hora, sobre la

realidad española y los acontecimientos internacionales

desde la misma óptica que se sirve a los españoles del

interior. Los aspectos más especializados se sirven en

los programas, que tienen en cuenta audiencias más

diferenciadas.

2. El Servicio Mundial de la B.B.C. y Radio
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Francia Internacional, entre otras emisoras europeas

occidentales, por su proximidad y las características

de su producción, han sido las referencias más notables

en la definición de las intenciones y la programación

de Radio Exterior de España.

3. El modelo del Servicio Mundial de la B.B.C.

elegido plantea metas excesivamente ambiciosas. La

emisora británica es la respuesta a una dimensión

política nacional, acumula una experiencia, tiene una

presencia histórica en el mundo de las comunicaciones

y dispone de unos recursos muy alejados en su magnitud

de los que tiene y podría tener en un futuro inmediato

la emisora española.

4. Radio Francia Internacional, mucho más modesta

en su dimensión y dado su actual estado de desarrollo,

sería un modelo más realista.

5. En ambos casos no parece que, más allá de

referencias nominales y algunos aspectos formales de la

programación, se lleve a cabo en Radio Exterior de

España un esfuerzo de inspiración evidente en la

actividad de esos dos medios.

b) Entorno: Dos circunstancias aparecen como

esenciales en el entorno de Radio Exterior de España,

a tener en cuenta en la aplicación de cualquier

estrategia: la presencia del idioma español entre los

de mayor extensión mundial y la existencia de

poblaciones de origen español que tienen su origen en

una emigración reciente.

1. En el primer caso, la realidad no se

compadece con la retórica. La calificación de

“instrumento privilegiado” a propósito de la lengua

española no se traduce en acciones especialmente

evidentes.
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No se conocen elementos de control sobre el

lenguaje utilizado por los presentadores y

profesionales de la emisora.

El programa especialmente dedicado a la promoción

del idioma no recibe consideración especial alguna,

aparte de su mayor presencia en la programación — se

repite hasta seis veces en el Servicio Mundial en

español —, comparte la limitación de recursos que

afectan a otros programas y carece de un diseño

profesionalmente especializado.

En las programaciones en inglés se emite un “curso

de español” para extranjeros, realizado hace unos 15

años, cuyo nivel técnico recibió en su día y sigue

recibiendo aún críticas adversas.

2. En el caso de la emigración se da una cierta

contradicción. Se detecta una tendencia manifiesta a

asumir ésta en el concepto general de “españoles

residentes en el extranjero”, sin tener en cuenta, en

general, las características que definen esos grupos de

población y se abandona así el reclamo de una audiencia

tradicional constituida por los emigrantes españoles a

Europa, la más fiel hasta ahora.

Por otro lado, la programación parece tener en

cuenta a esos destinatarios. Los componentes locales de

la información diaria y una oferta tan importante como

el fútbol y otros deportes nacionales, que ocupa casi

un cuarto de la programación de los sábados y los

domingos en el Servicio Mundial en español, así como

los programas para españoles, que ocupan una quinta

parte de esos dos días, parecen justificarse por esas

audiencias.

c) La programación.

1. Radio Exterior de España ha estructurado su
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programación tomando como el modelo al Servicio Mundial

en inglés de la B.B.C., y así lo proclaman sus

responsables. Es una emisión continuada de 24 horas que

se dirige, a lo largo del día, a diferentes áreas.

Esta programación sustituyó en 1991 a otra

organizada por emisiones separadas dirigidas a áreas

definidas. La nueva fórmula de programación permitiría

la cobertura de 24 horas de emisión con 35 ó 40 minutos

de información reiterados cada hora y repetir asimismo

los programas complementarios tantas veces como lo

exija la disponibilidad de los recursos. Es decir, en

un caso extremo, podría reducirse a una hora diaria de

producción. Esta ventaja en el ahorro de recursos

supone, no obstante, un empobrecimiento respecto a la

fórmula anterior a 1991, en la que las distintas

emisiones, incluso usando materiales comunes,

justificaban su existencia por la presencia de una

programación especializda, diseñada y producida para

atender las necesidades de una audiencia concreta y

definida socioculturalmente por su pertenencia a una

zona determinada.

2. La programación analizada, en general, en los

12 meses transcurridos entre el 1 de marzo de 1992 y el

1 de mayo de 1993, ofrece una serie de variaciones cuya

causa cabe encontrar en la movilidad del personal y en

los ajustes tras la programación motivada por los

acontecimientos especiales de 1992.

3. La programación analizada ofrece espacios y

estilos radiofónicos heterogéneos y diferencia

radicalmente entre la oferta de los días laborables y

los fines de semana.

En los primeros, la información ocupa más del 56%

de la programación, complementada por un 12,2% de

programas sobre la actualidad española. En tercer
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lugar, con un 10,7%, aparecen los contenidos

culturales. Los programas dirigidos expresamente a los

españoles no llegan al 5%.

Los fines de semana la relación varía

sustancialmente. La información se reduce sensiblemente

y se incrementan los programas, con una fuerte

presencia de “entretenimiento”: Los deportes ocupan

casi un cuarto de la programación y los programas

destinados expresamente a los españoles superan el 20%.

La información se reduce al 18,3%.

El fútbol merece siempre una atención especial.

Además de su presencia en “Tablero deportivo”, que

desaparece en verano, cuando se acaban “la Liga” y

otras competiciones anuales de ese deporte, en

temporada, cuando se transmite un partido internacional

en el que participan equipos españoles, se interrumpe

la programación habitual para ofrecer la retransmisión

del encuentro.

4. Así como la información de actualidad se dirige

a una audiencia indiferenciada, los programas acogen

temáticas más variadas y, tácitamente, se dirigen a

grupos de audiencias más característicos.

5. La dimensión de la oferta en lenguas

extranjeras, también sometida a notables limitaciones,

no puede competir con la que proporcionan las emisoras

europeas más importantes.

6. La capacidad de los recursos humanos así

condicionada impone limitaciones muy notables tanto en

la política de programación como en el servicio de la

misma.

Se registra una muy notable movilidad en la

programación de Radio Exterior de España atribuible a

los ajustes de personal provocados por la política

general de personal en el Ente público Radiotelevisión
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española.

7. Gran parte de la producción de Radio Exterior

de España proviene de Radio Nacional de España. Las

crónicas de los corresponsales en el exterior y los

deportes, además de otros materiales que se adaptan a

las necesidades de los programas, provienen de la

programación nacional y tienen, lógicamente, esa

intencionalidad.

5. Sobre el futuro.

a) No ha sido posible encontrar indicios de una

política gubernamental clara sobre el futuro y la

misión de Radio Exterior de España.

Mientras que en otras emisoras, como Radio Francia

Internacional, se han llevado a cabo planificaciones a

medio plazo para hacer frente a los retos que se

prevén, la organización española está inmersa en le

contexto de crisis que vive la empresa pública

Radiotelevisión Española. Ha sido citada, no obstante,

como una de las parcelas de la radio pública que

debería ser subvencionada por el contrato programa

entre la empresa y el Estado propuesto por los

responsables de ese organismo para conseguir

subvenciones estatales.

b) La precariedad de los medios actuales debilita

lógicamente la capacidad de respuesta de Radio Exterior

de España ante las exigencias de adaptaciones a los

cambios que puedan plantearse en un futuro, pero su

presencia en el panorama de la radiodifusión sonora

internacional, así como la experiencia acumulada por la

organización a lo largo de su historia, son factores

que permiten las posibles acciones de potenciación que
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se consideren.

En resumen, como conclusiones generales que atañen
al futuro

1. Cabe afirmar que existe una marginalidad

funcional definida por los siguientes puntos débiles:

- Radio oficialista.

— Dependencia de Radio Nacional de España, con una

posición secundaria dentro de la valoración general de

la actividad de esa empresa.

— Debilidad y escasez de los recursos.

— Una programación muy condicionada en su

naturaleza por la precariedad de los medios.

- Ausencia de una política establecida desde

instancias institucionales localizadas y delimitadas,

con una imprecisa definición de sus objetivos y de las

audiencias prioritarias.

— Escasa transcendencia política de su

información.

2. Hace frente a estas amenazas:

En general:

— Desarrollo de la televisión internacional.

— Abertura de zonas y paises antes cerrados a la

presencia de medios de comunicación nacionales

controlados por empresas extranjeras.

En particular:

- Desaparición de tensiones políticas entre los

bloques tradicionalmente enfrentados.

— Debilitamiento de la imagen de la radiodifusión

pública y del sector público de la comunicacion.

— Descenso de recursos económicos.
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3. Tiene estos puntos fuertes:

— Las circunstancias históricas han creado

audiencias potenciales muy identificadas.

— La extensión de la lengua española como vehículo

de comunicación.

— La presencia fuera de las fronteras nacionales

de millones de personas de origen español, muchos de

ellos emigrantes recientes.

4. Para su fortalecimiento se ofrecen estas

oportunidades:

— Movimiento pan—europeo hacia la cooperación. La

participación en proyectos comunes con otros organismos

es un ocasión para fortalecer tanto la imagen como las

estructuras del medio.

— Presencia de las comunicaciones por satélite y

otros adelantos técnicos capaces de convertir la oferta

de la Radiodifusión sonora internacional en competitiva

frente a otros medios nacionales.

5. La capacidad de España para inspirar interés

por su punto de vista sobre los acontecimientos

mundiales es muy limitada, dado su grado de presencia

en la política internacional.

Por otra lado, la cultura hispana posee una

extensa presencia en el mundo y tiene una tuerza y una

credibilidad que la dan un atractivo sólo comparable

con la cultura anglosajona o francesa.

La máxima rentabilidad de la acción de propaganda

a través de los medios internacionales se lograría a

través de una promoción de la imagen ligada a sus

componentes culturales.

En el caso de Iberoamérica aparece una audiencia

potencial muy asequible en la medida en que el medio
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sea capaz de ofrecer un mensaje diferenciado y sepa dar

una visión de la realidad iberoamericana que no se

pueda obtener por otros medios.

Lineas de investigaci6n apuntadas.

La radiodifusión sonora internacional ofrece

asimismo un amplio campo para la investigación. Un

futuro previsible en el que la radiodifusión se expande

desde le ámbito nacional al internacional obligará a

tomar en consideración con mayor interés a un medio en

la actualidad marginalmente considerado y a darle un

mayor protagonismo en el panorama del estudio de los

medios de comunicación de masas.

Por ello, las líneas de investigación posibles que

hemos presentado implícitamente en este trabajo podrían

tener para los investigadores un más poderoso

atractivo.

Consideramos, pues, que las líneas clásicas de

investigación de los medios de comunicación de masas

están también abiertas en la radiodifusión

internacional:

— Los medios, sus estructuras, sus organizaciones,

su actividad productora.

— El entorno, sus relaciones con el poder político

e institucional, las formas de control, normativízado

o no, que éste dispone.

— Los mensajes, el análisis de contenido que

permita detectar las diversos componentes y variables

de promoción de valores: el uso de la información de

actualidad y la cultura y el idioma como vehículos de

la propaganda.

— Las audiencias potenciales, sus características

788



y sus condicionantes técnicos, politicos y culturales.

— Y, a través del uso de la correspondencia, la

respuesta de esas audiencias, su reacción frente a un

mensaje patrocinado por estados extranjeros o, en el

caso de residentes nacionales en el exterior, el grado

de unión o dependencia que muestran hacia sus orígenes

sociales y culturales.
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Anexo 1. Documentos internacionales sobre radiodifusión

sonora internacional:

1. “El futuro de Radio Francia Internacional”. 10

reflexiones y 45 recomendaciones del Comité de

Prospectiva de Radio Francia Internacional. Agosto de

1992.

2. Resumen de los datos de correspondencia del Servicio

Mundial de la B.B.C. de 1989, 1990 y 1991.

3. Propuestas de colaboración internacional para la

creación de emisoras europeas de radiodifusión sonora

internacional presentadas en la reunión plenaria de

expertos de radiodifusi6n internacional, de la Unión

Europea de Radiodifusión y Televisión (U.E.R.3,

celebrada en Ginebra los días 14 y 15 de diciembre de

1992.

4. Presentación del servicio “World Radio Networld’

(W.R.N.) de uso compartido del satélite de difusión

directa para las emisoras de radiodifusión sonora

internacional.

5. Memorándum de 4 de febrero de 1991 sobre

colaboración de las emisoras internacionales para la

difusión de contenidos relacionados con la Comunidad

Europea.

6. Memorándum sobre la VIII Conferencia de emisoras

internacionales sobre investigación de audiencia.

Londres, 15—17 enero 1992.
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1. “EL FUTURO DE RADIO FRANCIA INTERNACIONAL”

.

Diez reflexiones y 45 recomendaciones.

Comité de Prospectiva de Radio Francia Internacio-

nal. Agosto 1992.
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Introducción.

Existen solamente tres grandes agencias de

prensa que tienen una difusión mundial y aseguran

servicios multilingúes de información.

Por contra, treinta estados continúan finan-

ciando radios internacionales, generalmente

multilingúes y destinadas a alcanzar, fuera de

sus fronteras, públicos más o menos numerosos. El

éxito de estas radios depende en gran parte del

interés de los programas que difunden. Pero su

acción es inseparable de la existencia y del.

desarrollo de zonas de influencia cultural. Y

tienen, por supuesto, su repercusión sobre los

intercambios económicos.

Radio Francia Internacional constituye,

pues, para Francia un instrumento precioso. Para

reforzar su eficacia y extender su difusión, el

Presidente Larquié a querido provocar una ref le—

xión sobre su futuro. Se ha dirigido no solamente

a los colaboradores de la empresa sino también a

personalidades exteriores, susceptibles de tener

una visión diferente sobre los nuevos retos de la

concurrencia internacional.

Es así como ha sido constituido el comité de

prospectiva que yo presido. No nos ha sido posi-

ble realizar todas las reuniones que hablamos

programado. Pero hemos podido, no obstante,

contribuir con nuestras observaciones, nuestras

criticas y nuestras sugestiones al establecimien-

to de este cuaderno de reflexiones y de proposi-

ciones puesto a punto por Cuy Robert, que permi-

tirá, así lo espero, dar un nuevo empuje a la

acción de Radio Francia Internacional.

Gules MARTINET. Embajador de Francia.
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CUARENTA Y CINCO RECOMENDACIONES.

RADIO FRANCIA INTERNACIONAL. QUÉ HACER.

1. Reafirmar con vigor las grandes misiones y

funciones identificadoras de 1.7.1. acentuando notable-

mente su papel de red internacional del Servicio

público al servicio de los países francófonos. La

actualización del contrato de objetivos entre la

Sociedad y el Estado es una de las ocasiones de

hacerlo.

2. Disipar las ambigiiidades inducidas por el

status de “radio de soberanía” asignado a R.F.I.. No

solamente este status no le aisla ni mucho menos del

doble campo de la competitividad y de la innovación,

sino que, a la vista de las evoluciones rápidas del

paisaje audiovisual mundial, éste le sitúa en esa

perspectiva imperativamente.

R.F.I.: QUÉ OBJETIVOS. QUÉ LENGUAS.

3. Asegurar una mayor coherencia en la acción por

objetivos geopolíticos continentales y regionales. Para

esto, remediar las principales lagunas actuales en el

empleo de lenguas indispensables en el desarrollo de la

francofilia <p. ejem.: grandes lenguas vehiculares de

Africa no francófona, lenguas importantes de Europa

oriental y de la C.E.I., turco, lenguas de Asia, en

particular de la Península de Indochina).

4. Desarrollar notablemente las emisiones en

lengua árabe hasta alcanzar un volumen cotidiano
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comparable al adoptado por las principales estaciones

internacionales de Estado que emiten en hacia la misma

área.

5. Organizar progresivamente un servicio mundial

en inglés, dado el peso y el reparto geográfico de los

públicos que comprenden esta lengua, y que ni el

francés ni las otras lenguas del programa podrian

alcanzar.

6. Distinguir los objetivos sociológicos segúnlos

grupos de audiencia, y según la pertenencia o la

exterioridad al universo francófono. Esta distinción

debe conducir a modular los contenidos de los diversos

programas lingúísticos.

7. Conjuntamente,adoptarobjetivos progranáticos:

los objetivos cuantitativos de audiencia deben ser

fijados teniendo en cuenta la naturaleza y la dimensión

de los públicos susceptibles no solamente de recibir

los programasde R.F.I., sino también de comprenderen

el nivel requerido, las lenguas que la estación utiliza

y utilizará.

8. Considerar a los franceses en el extranjero

como un público esencial: constituyen una de las

razones importantes de ser de la estación. Además del

servicio general de una información permanente, R.F.I.

está obligada a asegurar un apoyo vital a nuestros

compatriotas que viven lejos de Francia en caso de

crisis regional repentina (ejem.: los rehenes del

Golfo>.

9. Modernizar y adaptar permanentemente la
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herramienta de trabajo R.F.I. para que la sociedadesté

capacitadapara hacer frente a sus misiones y esté a la

altura de su ambición: situarse en el nivel de las más

importantes radios internacionales. Ello implica un

ajuste en consecuencia de los medios (equipos de

difusión, presupuesto, efectivos > cuyo esfuerzo

corresponde a los poderes públicos.

INFORMACIÓN, PROGRAMAS:QUÉ CONTENIDOS.

10. Promover la imagen de Francia teniendo en

cuenta las percepciones ya existentes: es importante en

este dominio, actuar “con mesura”, a partir de análisis

actualizados y, entre otros, intentar una recuperación

de los puntos de la imagen de nuestro país que aparez-

can débiles, deformes o deficientes.

lí. Cultivar, reforzándolas, las características

radiofónicas apreciadaspor los oyentes: diversidad de

géneros inherente a un formato generalista, regionali-

zación parcial de los programas (como R.F.I.—África>,

información, rico equilibrio entre contenidos específi-

camente franceses y los que nos dan una imagen del

mundo, representatividad geopolítica de los aconteci-

mientos cubiertos, multiplicación de los análisis,

firmas prestigiosas.

12. Apoyarse sobre el estudio de la demanda sin

sometersea 61 estrechamente: los programasde R.F.I.,

radio generalista, deben, por supuesto, estar concebi-

dos teniendo en cuenta las expectativas del público;

pero es importante que estén en gran parte basados de

manera voluntarista sobre la creatividad de los
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creadores del programa y de los productores, que deben

de servir a las misiones de la sociedad de acuerdo con

fórmulas radiofónicas imaginativas capaces de suscitar

la adhesión de las audiencias.

13. valorizar las culturas francófonas, en

especial 1am del Sur, estimulando, entre otros, la

creación literaria, teatral y musical, pero también

abriéndose a colaboraciones radiofónicas del exterior:

invitación a animadores y periodistas, difusión de

producciones de calidad.

14. Encarnar al máximo “el aire de Paris” por el

estilo, tanto en las informaciones como en los progra-

mas. Es decir, a partir de un análisis apropiado y con

las dosificaciones oportunas, hacer constantemente

sensible en el plano radiofónico la tonalidad sutil de

la atmósfera y del tono parisienses recuperados,

verdaderos valores frente al conjunto de las ofertas

mundiales competidoras en lengua francesa (evitando los

tics del “parisianismo”).

15. Asumir plenamente la identidad de Radio de

Estado, haciendo coincidir el servicio de los intereses

de éste con el de la observación rigurosa de las reglas

deontológicas propias de los profesionales que trabajan

en el seno de la estación (especialmente los periodis-

tas).

DIVERSIFICACIÓN DE LOS VECTORES.

16. En la prolongación del esfuerzo ya iniciado,

diversificar los medios de difusión aprovechando las
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oportunidades en el extranjero: acuerdos de asociación

con estaciones locales (como reemisor completo de la

señal de R.F.I. o compartiendo la antena), presencia de

la señal sobre redes de distribución del cable.

17. Sistematizar de manera razonable la presencia

de 3.7.1. sobre los satélites en función de las

expectativas de audiencia y de las perspectivas de

reemisores locales.

18. Mantener y reforzar la cobertura mundial en

odas cortas: aún durante largos años — como lo han pre-

visto otros grandes difusores internacionales — la onda

corta será a la vez garantía de independencia y el

único medio de llegar a una gran parte de los oyentes

actuales o potenciales <paises en vías de desarrollo).

R.F.I., PROVEEDORDE PROGRAMASY DE SERVICIOS.

19. Adaptar el apoyo aportado por 3.7.1. a las

radiodifusiones del “lugar”: además del suministro de

programas “ad hoc, es necesario que R.F.I. emprenda,

en colaboración con otros organismos franceses, la

puesta en vigor de acciones de fonación y de recicla—

je. La evolución política en Africa francófona — de la

que debe resultar un crecimiento de la libertad de

informar - piden por solidaridad este apoyo y este

acompañamiento.

20. Ampliar la red de socios en el dominio de la

cooperación radiofónica, en particular en dirección de

África no francófona, de Europa del Este y de las

radios de la península indochina.
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21. Extender la cooperación a las radios locales

privadas, teniendo en cuenta la identidad y las

orientaciones de éstas.

22. Aportar ayuda al equipamiento de las estacio-

nea para facilitar las aplicaciones prácticas de La

cooperación, permitiendo al mismo tiempo alcanzar el

nivel técnico suficiente de las estaciones que reciban

la ayuda (recepción de los programas enviados por

satélite, lectura de grabaciones numéricas, etc.).

23. Formalizar la celebración de los coloquios

entre R.F.I. y sus socios procurando su movilidad

geográfica para reforzar el espíritu del asociacio-

nismo, asegurar un seguimiento regular de las acciones

y consolidar — sobre basesque incluyan sólidamente la

francofonia — la red de radios asociadas.

COMPLEMENTARIEDADDE R.F.I. Y OTRAS SOCIEDADESFRANCE-

SAS DE RADIODIFUSIÓN CON VOCACIÓN INTERNACIONAL.

24. Clarificar los papeles respectivos de las

sociedadesfrancesas de servicio público que intervie-

nen en el plano internacional por los medios de la

radiodifusión sonora. Esta clarificación es la única

forma de lograr una complementariedadde las estrate-

gias excluyendo despilfarros costosos, incluso rivali-

dades, frente a la verdadera competencia: la de las

radiodifusiones internacionales extranjeras.

25. Organizar las sinergias en torno a R.F.I.,

vector privilegiado <en el plano del impacto geográfico

y linguistico> de la acción exterior francesa, cuando
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la vocación de cada operador del servicio público haya

sido clarificada.

26. Crear una agrupación de interés económicoque

tenga por función coordinar la acción de Radio Francesa

hacia el exterior con la acción propia de R.F.Z.. El

grupo de empresas parece en efecto el cuadro más

apropiado para favorecer la puesta en común de progra-

mas y el saber hacer en materia de formación.

27. Extender el papel federador de R.F.I. a las

radiodifusiones francesas internacionales a fin de

favorecer la complementariedad de sus acciones en

beneficio de la entidad cultural común.

POLÍTICA DE COMUNICACIÓN, RELACIONES CON LA AUDIENCIA.

28. Nacer evolucionar la política de comunicación

de RS.!. con la ayuda de las competencias exteriores

de nivel elevado pernitiendo definir una estrategia y

un estilo de muy alta cualidad, competitivos en el

plano internacional.

29. Escoger una posición de imagen única, clara,

fuerte y estable. Las variaciones sucesivas y próximas

tienen por efecto generar una imagen borrosa.

30. Mantener una comunicación fuerte en Francia:

una imagen positiva y una gran notoriedad de R.F.I.

sobre su propia base geográfica son elementos efectivos

al servicio de una estrategia internacional de comuni-

cación.
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31. Prevenir las evoluciones de la comunicación

según los descensos de las audiencias, teniendo en

cuenta los motivos y las motivaciones especificas de

los públicos.

32. Generalizar la comunicación al conjunto de las

producciones, incluidas las actividades ajenas a la

antena, de las cuales algunas (producción internacio-

nal, M.F. 1.> constituyen particularidades dignas de ser

valorizadas al mismo nivel que la producción radiofóni-

ca.

33. Consolidar la explotación interactiva del

correo adecuada para mantener la imagen de una radiodi-

fusión atenta a sus oyentes.

34. Armonizar los esfuerzos de comunicación

externa e interna de la estación.

R.F.I. Y LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS.

35. Poner el acento sobre la promoción redaccional

de la economía, sin limitar su tratamiento a las firmas

especializadas.

36. Sostener, por emisiones apropiadas, el espacio

económico francófono, de acuerdo con el espíritu de la

Cumbre francófona de Québec. La aparición de este

conjunto económico condiciona de manera esencial la

vitalidad misma del concepto francófono.

37. Estudiar la extensión de la publicidad a

productos de los nuevos países del espacio francófono,

14



con el fin de coadyuvar al logro del objetivo preceden-

te enunciado.

38. Contener la publicidad en una estricta óptica

de servicio: benéfica para R.F.I., favorable a la

penetración de los productos franceses de exporta-

ción, la publicidad no debería condicionar de manera

marcada la estrategia global de la estación, corriendo

el riesgo de perjudicar la especificidad de las

misiones que implican audiencias selectivas, y que

deben prevalecer.

R.F.I. EN FRANCIA.

39. Fortalecer la legitimidad de la oferta de

1.7.1. hacia la audiencia de la Isla de Francia,

jurídicamente establecida, privilegiando en el programa

en francés ofrecido a esa audiencia los componentes más

atractivos, a causa de su especificidad, de esta

oferta. Para conseguir esto, R.F.I. deberá intensificar

aún más, en su programa difundido en F.M., los conteni-

dos que sirvan lo más posible el concepto de “radio a

la escucha del mundo” (informaciones internacionales,

músicas del mundo, emisiones que reflejen el diálogo de

las culturas).

40. Valorizar la especificidad de la oferta de

F.M. de 1.7.!. a los habitantes de la región parisina

procurando la mayor unidad de tono. Esta, además de los

contenidos, implica una búsqueda conjunta sobre el

estilo general y la forma. Esto es indispensable para

favorecer, en el contexto de una banda de ofertas

múltiples, la identificación inmediata de la estación.
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41. Desarrollar un banco de programas: esto

permitiría a 1.7.1. sacar partido de su especificidad.

Dos opciones se presentan: ya sea un programasuplemen-

tario que asocie las informaciones internacionales y la

programación esencialmente musical, con la vista puesta

en las radios locales privadas francesas; ya sea el

programa F.M. de R.F.I. París adaptado en el sentido

indicado precedentemente, en beneficio de las radios

biculturales de R.F.I. en Europa. En los dos casos, el

banco de programas sería propuesto usando la señal de

los satélites.

42. Reforzar el apoyo de R.F.I. a los extranjeros

en vías de integración sosteniendo, por la creación de

una agencia sonora, las radios independientes orienta-

das hacia las comunidades. El suministro de elementos

sonoros permitirla optimizar el sostén que representa

actualmente la forma de emisiones especificas programa-

das por R.E.I. en ondas medias (red B>. La agencia

sonora, de la que R.F.I. seria el operador técnico,

podría estar constituida bajo forma de asociación o de

grupo de empresas agrupando diferentes instituciones,

entre las cuales podrían estar las radios comunitarias.

R.F.I. Y EL PAISAJE AUDIOVISUAL AL COMIENZODE LOS ANOS

2000.

43. Preparar la coexistencia de una difusión en

señal analógica y numérica: es previsible que, por

razones de coste, la recepción en señal analógica se

mantenga en los paises desfavorecidos, mientras que la

exigencia de calidad sonora proporcionada por la señal

numérica se extenderá en los países desarrollados.
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44. Definir un “sonido R.F.I.” de alta calidad en

previsión de la seial numérica. Convertida hasta ahora

en inoperante por las limitaciones técnicas de la onda

corta, la utilización sutil y rebuscadade la calidad

sonora está destinada a convertirse en uno de los

elementos decisivos en la competición entre radios

internacionales frente a las audiencias, que estarán

equipadas para la recepción numérica.

45. Consolidar, en el seno de LI.!., una doble

función de observatorio permanente y de previsión, que

se traduzcan en balances periódicos: ésta es una de las

condiciones del mantenimiento de la competitividad de

la estación a medio y largo plazo.
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2. Resumende los datos de corresnondencia del

servicio Mundial de la B.B.C. de 1989. 1990 y

1991

.
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¼NDAUD/ENCE RESEARC/-/

Fax: 071 379 0985

6th March 1992

1 am delighted to endose detalis of the annual letter
totais for BBC World Service, md 1 hope you will find the
information of interest. Should the corresponding
detalis be available tren your department, 1 would be most
grateful to receive then.

For the tourth year running, over half a mullen letters
were received by Listener Correspondence from World
Service listeners. Two thirds came tren listeners to the
Overseas Services, with 100,000 writing in English and the
rest writing te the European Services.

Other than English, signiticantly large mailbags included
Tanil, Arabic, Hindi, Burnese and Chinese. Letters
addressed te the Tamil Service increased to 38,063, when
the broadcasts amount to enly three hours each week. The
Somali section received severail thousand letters ter its
“Missing Persons” programne. Many Somali listeners send
cassettes instead of letters, as Somalí has only
relatively recently developed as a written language. Two
of the srriallest sections, Sinhala and Vietnamese, saw
threefold increases in their inail totais over 1990.

More and more people in the torrier Soviet Union have been
enceuraged te write te the BBC, with the epening of a BBC
post box in Moscew ter the tirst time, which received ayer
2,000 letters in November and December. At the sane
time, the Russian mailbag has becene increasingly
interesting, as people teel more able to cemment cm the
pelitical and social conditiens of their ceuntry.

cont/...



The demand ter BBC English language teaching continues to
be seen throuqhout the world, especially in China and
Eastern Europe. The Pelish section received over tUteen
thousand requests br teaching materials.

Listener Correspondence also took a record of the nurnber
of letters tren wemen, responding to special Women’s
Pregrannes broadcast by the Eastern and Atrican SenTices.
Most listeners, and certainly most letter writers te the
World Service, are men, but the response was encouraging,
especially tren Burna, where (uniquely) halt of the
mailbag comes tron wonen.

With best wishes,

Yeurs sincerely,

y <ttá-’ s’í~’t~
Rupert Presten Belí
Acting Manager, Listener Correspondenee
International Broadcastinq and Audience Research
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BBC WORLD SERVICE

Listener CorremnondenceSummarv

1991

1. TOTAL LETTERS RECEIVED

1992. 1990 1989

Furopean Services 75,380 74,353 50,625
Overseas Services 357,326 340,327 398,577
English Services 108,070 121,798 95,746
BBC ter Europe 748 871 831

TOTAL 541,524 537,349 545,779

2. GENERALCOMMENTS

me total number of letters received in 1991 showed a 1% increase
ayer the 1990 total (and a 1% decrease ayer the 1989 total> . A
detailed breakdown of the number of letters addressed to each Service
in 1991, with comparative figures for 1990 and 1989 is given in
Appendix A.

Tbe letter totais include solicited and unsolicited mail, but they
exciude postal and over—the—air questionnaires and Inajor responses te
publicity press campaigns.

The analysis and logging of letters is aone by language. In almest
ah cases tija letters are addressed te the respective language
service. But there are some cases in which listeners will write in
one of the toreign languages about programmes in English. It LS

difficult, if not impossible, to separate these out and include them
in the Enqlish totais.

It sheuld be remembered that listeners’ letters can be influenced te
a large extent by factors such as listener participation pregramnies,
competitions, censorship etc. and they theretere telí us practically
nothtng about tba size of our audiences te the different language
services.

Further inferniation about the correspondence te each Service is given
in separate reports. Enquiries about this report should be directed
te Judy Marshall, Manager Corresperidence, Listener Correspondence
Unit IBAR, Ext. 2976, or Tin Tin Sann, AiC Vernacular Services, Ext.
29~75 or Rupert Preston-Behl, AjO Enqlish Services, Ext. 2977.

International Broadcasting and Audience Remearch
January 1992
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Reads, Ch. Pers. 0.W.S., C.A.D.W.S., S.A.D.W.S., C.I.S., 14.1.5.,
C.M.M., Manager Viewer & Listener Cerrespondence, I.B.A.R. (30>



APPENDIX A

LISTENERS’ LETTERS RECEIVED 1>4 1991. COMPAREDWITH

TEE TWO PREVIOtIS YEARS

EUROPEANSERVICES 1991 1990

central Eurobean Service

Czechoslovak
Finnish
Hungarían
Polish

5,063
178

3,913
20,636

29, 790

Russian Servios 7,745

South East EuroDean Lervice
Bulgarian
Greek
Romanajan
Turkish
Yugoslav

687
695

1,788
17,381

1,067
(385>
(682)

Serbo Croat
Siovene

21,618

5,215
321

3,200
15,949

24,685

7,140

558
673

1,414
24,880

859
(283)
(576)

28,384

French and Portuauese Servias

French
French tor Europe
Frerich for Africa

Portuguese
Portuguese for Europe
Portuguese for Africa

* 7,946
(934)

* (7,012)
1,023

(117>
(906)

8,969

German Lancinas Servias

S~eaial Proiects

Spanish

Italian

EUROPEAI4 TOTAL

7,184

62

12

74

75,380

1989

1,735
345

2,192
5,650

9,922

3,865

84
624
147

21,662
997

(347>
(650)

23,514

3,391
(1,418)
(1,973)
1,680

(222)
(1,458>

4,141
(1,432>
(2,709>

1,701
(336>

(1, 365>

5,071

8,871

5,842

7,063

187
15

395

202

74,353

24

419

50,625

* Includes 3,500 Competition Entries



APPENDIX A <Cont.~

OVERSEASSERVICES

A’frican Service
Hausa
Somali
Swahili

Arabic Service

Eastern Service
Berxgali
Burmese
H mi
Nepali
pashto
Persian
Tamil
Urdu
Sinhala

Far Eastern Service
Chifle se
Indonesian

+ Japanese
+ Maíay

Thai
Vietnamese

22,980
35,226
33,928

7,586
21,145

3,278
38,063

* 30,982
5,238

Latin American Service
Brazilian
Latin American Spanish

OVERSEASTOTAL

ENGLISE SERVICtS

World Service in English
African English
BBC English

ENGLISE TOTAL

BBC for Europe

GRANDTOTAL

Includes 7,500 Competition Entries*

+

1991

24, 873
15, 071
13,560

53,504

1990

30,609
12,532
17, 108

60, 2 49

1989

17,938
8,997

18,259

45, 194

38,632 42,828

16,354
38, 791
48,072

9,198
15,763

2,783
33,252
22,953

1,454

69, 2 91

13,914
98,670
20,923

6,105
14,917

3,245
31,268
19.459

376

2 08, 877

24, 4154

38,698
2,838

402

198,426

33, 9 55
21,310

1,287

188,620

18,713
17,501

2,893
31360

1,650
2,168

60,430

1,316

679

41, 4 15

1,134
344

67,880

2,055
4,279

6,334

357,326

1,926
5,289

2, 0:39
5,296

7,2 15

340,327

7,335

398,577

64 , 7 18
17 , 3 0 6
13 , 722

74, 7 10
18,879
14, 481

108,070

748

86,035
22,202
13,561

121, 798

871

95,746

541,524

831

537, 349 545,7,9

Japanese and Malay transmissions finisbed in March 1991



3. Procuestas de colaboración internacional cara la

creación de emisoras europeas de radiodifusión sonora

internacional cresentadas en la reunión plenaria de

eznertos de radiodifusión internacional, de la Unión

Europea de Radiodifusión y Televisión <U.E.Rfl

.

celebrada en Ginebra los días 14 y 15 de diciembre de

1992

.

Unión Europea de Radiodifusión. Documento: Com.R. 1782/-

SPG 6174

í>. “creación de una cadena radiofónica europea”.

Propuesta presentada por Fritz Groothues, “planifica-

ción europea, Servicio Mundial de la B.B.C.”.

2). “Europa Internacional. Proyecto para una radio

europea internacional pluricultural”. Propuesta

presentada por Roy Oppenheim, Director de Radio Suiza

Internacional.
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AHNEXE 5

CREATION D’UNE CHAINE RADIOPHoNIQIJE EIJROPEENNE
(Fritz Groothues, “European Planning, BBC WORLDSERVICE”)

1. Le mangue de communications en Europe

Ii n’existe pas actuellement de débat européen (c’est—á-.dire á
l’échelle de l’Europe entiére) se déroulant réguliérement. Les pays de
la Communauté européenne ne se renseignent pas systématiquement les uns
les autres: ainsi, des hommes politiques de tel ou tel pays de la
Communauté sont interviewés mais ji n’y a pas de tribune européenne cii
sont débattues des questions comme les pourparlers du GATT ou les
problémes que suscite le MTC (le mécanisme des taux de changes,
autrement dit le systéme monétaire européen). Le fait que les
frontiéres nationales déterminent souvent les limites des discussions
rend la compréhension ditficile et appauvrit la culture européenne.

2. Les possibilités de la radio

En dépit du succés de la télévision, la radio reste toujours un
puissant mayen de communication, en Europe. Dans certains pays, son
importance s’accroit, car elle est plus souple et plus á jour que la
télévision et ses émissions peuvent étre captées n’importe cii, dans les
foyers comme en automobile. Teutetois, au cours des derniéres
décennies, la radio ne s’est pas montrée trés efficace, en Europe, dans
les communications transfrontaliéres: alors que les radios nationales
orientaient essentiellement leurs activités sur les plans national,
régional et local, la radio internationale se révélait plus á méme
d’atteindre les auditoires des continents non européens. En mitre, la
technique restreignait les choix: en etfet, les longueurs d’ondes
utilisées en modulation de fréquence n’offrent pas une totale liberté
d’accés et la plupart des Européens se mettent rarement á l’écoute
d’autres modes d’émission que la modulation de fréquence.

La radiodiffusion numérique (la DAB) qul fera son apparítion ces
prochaines années (par liaisons terriennes en 1995 et par satellites
aux environs de l’an 2000) provoquera des changements fondamentaux dans
l’utilisation de la radio.

— La qualité du son sera comparable á celle des disques
audionumériques (DC)

— L’utilisation du spectre des tréquences sera beaucoup plus
efficace: ainsi par exemple, une voie de transmission du son
numérique permettra de transmettre de la musique d’une qualité
identique á celle d’un CD et elle peut étre en cutre subdivisée en
plusieurs langues. On peurra ainsi transmettre en paralléle et en
continu trois langues différentes; par conséquent, sur deux vojes
en pourra transmettre en six langues de la Communauté européenne
et sur trois voies, en neuf langues.

____________________________ Bureati/Cffice 1 ±4122>71721 11
Arcerne Raute 174 Télefax ±4122>7985897
Crand-Saconne~ Ix 415700 ebu ch
Ge,eve/Ceneva Iéiégr Urvradio Geneve/Geneva

Adresse oostaLe/PpstpIaadress
Case ~os1a>e67
CH-1218 Grand-Sacoónox CM
5 ursse/Swítzer>anú
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— Pour le public, la DAB constitue un moyen trés tacile á utiliser:
les statians adiacentesse servant.des mérnes fréquences
renforceront réciproquement leur signal, alas que dans le mnéme
cas> les stations en modulation de tréquenceprovoquent des
parasites. Les récepteurs des autornobiles pourront rester réglés
sur la méme tréquence DAB, de Caíais á Nice, de Hambourg á MUnich
et d’Aberdeen á Londres. Théoriquement une fréquence DAB
européenne pourrait teucher des auditoires de l’Ecosse á la
Sicile.

3. Un nouveau produit et de nouveaux progranunes

Ainsi donc les choix inédits qu’offre la DAB co!ncident ayee un
urgent besoin d’arnéliorer les comwunications au sein de l’Europe et de
viser les différents auditoires européens en temps que tel: 11 s’agit
d’une parfaite concordanceentre la technique nauvelle et la nouvelle
teneur des prcgrammes. Les avantages éventuels sont énormes, notamment
paur les fabricants européens d’équipements audianumnériques, lesquels
pourront prétendre en effet que leurs nouveaux récepteurs de radio
permettent de recevoir un nouveau type de programme: un programme
radiophonique extrémement vivant, donnant connaissance des meilleurs
sujets de l’actualité européenne et (éventuellement> pernxettant
d’écouter de la mnusique appartenant á notre patriznoine commnun. On
pourrait done avoir une chame européenne radiophonique spécialisée
dans l’actualité et dans les arts.

4. Mise en train

Quatre radios européennes internationales, la Deutsche Velle,
Radio France Internationale, Radio Nederland Vereldomroep et la BBC,
ont ccmmencé á étudier les démarches á entreprendre pour créer un
nouvaau réseau, une “chame radiophonique européenne”. Dans sa premiére
phasa, on émettrait sur cette chame dans les trois langues principales
(franqais, anglais et allemnand), en paralléle, le programme étant par
ailleurs coifimun.

Pratiquement, de quoi s’agit—il 2 La DV, la RFI et la BBC
émettent d’ores et déjá dans les trois principales langues de l’Eurcpe
de l’Ouest; la RNW émet en tranQais et en anglais. Chacune d’elles
pourrait mettre sur pied un service européen qui

a) émettrait dans la principale langue de la station (la DV en
allemand, la RFI en frangais, et la BBC en anglais, la RNW
émettant pour sa part en tranqais et en anglais et, autant que
possible, en alle¡nand);

b) apporterait sa contríbution aux émissions comniunes, dans les
langues principales des autres stations.

11 faudrait dilfuser les émissions communes aux heures de grande
écoute et le progranime commun devrait comprendre un élément de
l’actualité, c’est—á—dire qu’il pourrait s’agir d’un magazine de
2 ou 3 heures, diffusé le inatin ou dans la soirée. Le reste du
temps serait rempli soit par un progranime commun aux trois
staticns, comprenantde la musique provenant des salles de concert
de l’Europe (ou de disques audionumériques), soit séparément par
une quantité convenile d’éléments de programnie provenant de chacun
des associés.
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5. La subsidiarité et la radio européenne

Bien qu’il appartienne aux organismes de radio participant á
cette initiative de la réaliser, il faut que la Communauté européenne
intervienne, en jouant le róle de catalyseur et de coardonnateur. En
cf fet, premiérement les communications á l’intérieur de l’Europe ne
sant pas uniquenient du ressort des différentes nations; elles se
situent au contraire au coeur méme de l’idée de cozumunauté.
Deuxiéniement, l’utilisation ad bac de la DAB ne peut se préparer qu’ au
niveau européen, avec la collaboration des organismes de radio, des
homnies politiques et des fabricants.



Radio Suisse mnternationale
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ANNEXE 6

La Dmctaur

RÉUNION PLÉNIÉRE DES EXPERTS EN RADIODIFFUSION INTERNA TIONALE DE L’UER
Genéve, 14 et 15 décembre 1992

EUROPE INTERNA TIONALE

Pro/ef poar une radio européenne intemationale pluñaulturelle

1. POIN’T DE DÉPART

Fresque chaque radio européenne a so radio ¿trangére ¡aquelle,le plus sauvenu, énie¡ d’ailleurs
daris la méme¡arigue. Paur la diffusion, les entreprises nationales utilisent díverses andes
counes/moyeririesca¡2reuses,a parfois aussidesdmetteursVHF. En atare, les programniespeu-
veril a préserir ¿galemerir¿tre transmís par satelliteau par le cáble. Cecí sauléveaujourd’hui
taute une série de questians elproblémes nauveaur, que 1km peut décáre canime suil:

a,) Ploavelle siluafion polidque

La fin de la guerre fraide a l’intégration curopécrine<psi se dessirie ant dannéune nauvelle
orientarían ata szaáonsde radio inremahariales.L ‘Opre cancu¡rericea fail place á une va-
¡orlé de coapératianentre les síatioris de radio de ¡auge ¡‘Europe - Europe cenurale e! Europe
de ¡‘esí iticluses.

b) Noavea¿ paysagem&Iiañque

La líbératísationerta déréglemenrationorn cornpléemenrtransforméla sc¿neniédiauíqueeuro-
péeririe. Att tservicepub¡ic” santvenussa/cuterdesarganisateursprivés, un certain nonibrc
d’entre eux de suarurepaneurapécrinevoire iníernationale.La campétiñongénérale¿st devenue
plus rutie. Plusguéremarquéepar í’idéologie, elle s’ariente plutál sur les marchés.

.L’augmentationdu nombredescanauzel les nauvellestechrialogies(satellite, cáble, radio
numétique,etc.) enb-aínentuneauvenuredes marchésriationaux el régionauz airisi qu’urie
pénérrañoncroissaníe1am att plan nañonal le Luxernbourg.att la Suisse.La Suisse,oit l’an
capteaujourd’huipos maitis de 120 sraáoris de radio e! 50 chamesde télévisian- paurla
mojonéen excellentequalité stéréogr&e au cáble (Suissecáblée it 90%). Lesfoyerssuisses
reQaiven! rnémeBBCWorld Service, VOA,RFJ el DW

Rodio Su¡sse Internotianale érnet en huit tanques froncais, anglois. espagnal, arabe. porlugois atlemand. ¡tallen el romanche.
Son activíté compreod égoiemenl lo product,on de prograrnmes enhegístrés, destínés d la dilfusion par des stat¡ons étroflqéres ltronscript¡orsl
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c) Nouveaux canauz de diffusion avec le sa¿ellite de transm ssion difecte

Les andescatines, modede diffusiari classiquedesradios intematioriales,santaujaurd’hui
utiliséespar á peine2% desaudi¡eurs curopécris. Quelquesstations¿trangérescamme“Deutsche
Welle’ “Deutschlandfurik”, ‘Radio Suisselriremationale’ “Radio Suéde”, “¡laico of America” ou
“BBC ant déja commencéá diffuser leurs programrnesradio par satellite. ‘Radio France ínter-
nationale” et RadioHollande’ devraieníbientól embotterle pat Paur cela, bus ces¿me!-
teurs utilisent des saus-suppartslibres (subcamers)de canata de télévision (transponders),
en FM

Sur ¡e satelluteASTR*

- sur “SAT 1” = ‘Deu!schlandfrrik”

- sur “RTL Plus” = “Deutsche Welle” (s!éréa)
- sur “Teleclub” = “Radio SuisseIntematiariale”
- sur “Comed>’ Chaririel “Radio Suéde”

Sur le sateilute“EL/TEISAr~

- sur “Deutsche Welle” TV = “Radio DW’ et “¡alce of 4merica” (stéréa)
- sur “Super Channel” = “BBC’

“AS TRA” dessenprincipalemení¡‘Europe accidentalee! ¡‘Europe centraleairisi que les lles
Canarí es. II aneiní 90% de bufesles installatioris de réceptionsatellitedirecte ainsi que
de nombreu.sesantenriescollectiveset réseau.xcáblés, avecun sonde qualité 111Ff e!parfais
mémestéréo.Aujourd’hui “A.STRA” entredazas45 mi/boris de¡oyencuropécrisdoní arz a pu
constaterque 3,4 rnilliaris ¿talen! branchéssur les pragrammesradio.

Grácea son large spectrede difftusion, “E UTELSAr’ pan’ierit á aaeiridre aussiles installa-
tions cábléesd’Europede ¡‘es!, e! mémecelles á ¡‘¿st de Moscou.

d) Le nipponal le message

Catenauvellesituatian van la ¿hésede Mc Luhan se confirmer:jusqa‘á présen!,les petites
radios ¿Irangéres, suflaul, étaient,patadesraisons techniquesatt deprogrammes,contraintes
d’éniettreen plusieurs¡ariguessur un mémecanaL En atare, ¿esandescatinesconvíennen!da-
vancago ata émissionsparléesqu ‘á cellesmusicales(fading, bruits de forid. fiuctuatiaris de
fréquencenambreuses).

La nauvellequalitéHIFI daris la meilleuredes FM darmeune taute atare réception.Fmi la
péniblerecherchedefréquerice, le fadirig et les bnsitsde¡ant! Désannaison captesans
problémesles radios intematioriaiesVHF directemencsursachamestéréa,el ce, avecune
qualitésonareexcelente.

Ce qul ¡alt desanciennesradios internationalesdes “radios de compagnie”comparablesata
radios natianales.La segmentationen pragrammesde cauriesdude,dazasp¡usieurslarguessur
un mémecanal, ri ‘estplus demandée:¡‘auditeur d’aujaurd’hui est habituéa choisir despro-
granmesdiffusésdaris sa propre ¡arigue; de nioins en mairis il es! dísposé,dazasla confusian
linguistique desradios intemationales,a gucaerle ¿juand’heure att la demí-heurede
dtffusion daris so ¡arigue.
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II se détaurnedone de cateradio mosaíquepaur revenir a su radio nationale nionolingue.
Conséquence:devan un tel componemen!,les sociétésdu cáblerenaricenta disíribuersur
leurs réseauxdesprogrammesétrangersniultílíngues qui ne seruieníque trap peu suivis’ A
long tenne,seul un programmeradio manolinguea deschancesde réussir - rn¿mo duns¡a pez-
spectivedes canauxihématiquesqui sedévelapperantdaris les prachainesannées.

2. SOL(iliON: UNE RADIOEUROPÉENNE

a) F¡wíadaudleeL monolingue

Demiéremenu,daris “Infosat”, Uwe Schaap(Deutschlandfunk)évaquaitles nauvellespassibili-
tés. Naus alloris ici les abarder de maniéreplus détailléeet élwgie. Aujaurd’hui, paur
plaire ñ son audiíoire, une radIo européennemodernedalí réunir les critéressuivanus:

a) ¿tre rnanolingue

b) ¿te pluriculturelle (une chancesi ¡‘an considerele menaqanírnad¿le “bric-á-brac” des
canamapaneurapécris)

e) affrir une qualité FM

Celaseraiufucile á réaliser, en ussemblantdivers éléments(présentésdunsune mérnelangue)
pravenanídes différen¡esradias iníernañanaleset en pla~anttautesles cantributioris sur un
mémecanal saíelli¡e de d¡ffusion monolingue,dunsle cadred’un sysl¿rneen tempspunagé.Un
tel canal paurrait atondevenirun “Serácepublie eumpéen”saris paurautan! préseníerles
inconvénienis,bien corinus, descanauxinuerriationaux (mélangea nivellemenudesdifférences
culturelles).

Dansle domairie de la télévision,desactiansen ce serison! déjá ¿té lancées,par esemplela
chame¿ succés“TV 5” (pragrwnmeinternational de bules les stationsde télévision franca-
phanes»Muís, en réalité, II ne s’agi¿ íd qued’unejuxiapasitian des d¡fférentsprogrummes
nationaux,conqusatt dépanpaurles seulspubliesnañonauz.Le gros avanrage,el donela
meilleurechancede réussite,seraitde lancer un programmeradio culturel rnonalirigue i u -

e r n a ti o n a 1, ¿laborépardes radias ¿trangéresintemahonalesci visanu despublics
é t r a n g e r s. En outre, urie telle coricepuians’inscrirait duns la suructurepluricult’u-
reIle e! fédérativede la nauvelleEurope.

b) FownissemuspoLen Lx deprogrwnmes

Paur les pragrammesacruellemenídiffuséspar les stationsde radio eurap¿ennesel
internatianales,les priorités linguistiquessant les suivantes:

Fñorité no 1: l’angtais

- Radio Narvége - RadioSuéde
- RadioDanemarl< - RadioFinlande
-DW -BBC
- RadioPays-Bas . RadioFranceIntemationule
- RadioAubiche - RadioSuisseiniernationale(SRI)
- Radio Vatican - RadioPoaugal
- RadioEspagne - Radio Polagne
- RadioPrague (CSFR) - RadioAuhénes
- RadioSofia - RadioBucarest
- RadioMascau
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Priarité no 1 le ftWgIILY

- Radio Su¿de
- BBC
- SRI
- Radio
- Radio
- Radio
- Radio
- Radio

Vatican
Espagne
Frague
Athénes
Fínlande

- DW
- Rbi
- RadioAutriche
- RadioPortugal

- RadioPalogne
- Radio Bucarest
- Radio Sofia
- Radio Moscau

Fñoñté no 3: l’ailemand

- RadioSuéde
-DW
- RadioPays-Bas
- SRI
- Radio
- Radio
- Radio
- Radio

- RadioFinlande
-BBC
- RU

- RadioAutriche
- RadioMascou
- Radio Prague
- Radio Bucarest

- RadioSofia

Vatican
Pologne
Budapest
A!h¿nes

3. QUESTIONSTOUCHANTAU FONC~1ONNEMENT

a) Sfruaure des progwnnws

Différents madélessantenvisageubles.Par exemple,chaquejaur de la semainele prime ame
(heuresdo grande écou!e)paurral! étre accordé á unesta!ion différente, afin de créer un
¿quilibre. Desmélanges aussiseraientpossibles,natumrnen! dazasla panie infannation. 1/
faudrañ¿laborer unegrille jite de 24 heures.La pzuit on pourrai¿ aussirepusserdes
émissians,diffnserdesprogrammesde large diffusiori (concerts,discussiaris,cours dc
¡arigues» ainsi quedesémissionsde rediffusion.Er paurquoipos, uusst vendredes temps
d’émissioná l’industuie, mix commerciaux,auxpresíatairesde services(idéedu “bufleuing”)

b) Liaison satellite

Un poalen indispensable,duns la mesureda possibleti praximítéd’une síation uplink (sta-
tian de líaison montante).Celle idéaleseraitBetzdarf(Luxemboug)qui regoit déjá lespro-

grammesde ‘DeutscheWelle”, “Radio SuisseInternatianule’ ‘Radio Suéde’.BBC, VDA-Europeet
DW (2érnecanal) poun’aien!¿re captéspar “RUTELSAT II-FI”, e! “Radio Mascou” par le sutel-
lite “Garizont’t Quant auzstationsduns l’incupacité de diffuseren tempsréel, elles
paurruienídisaibuerleurs programmespar d’autres suppons.

c) Formejwidique

Plusieurspossibilitésson! envisageubles.La sociétépar action oit ti responsabilitélimitée
avecsociétéd’exploitation seradsazasdaute la mieuxappropñée;an pourrait prendrepotir
modeleles entreprisesiníernuñonales“Rurospon” e! “Euronews”.

Un pool central a.ssureraitl’ussemblagedesprogrammes,le murketinge! les négaciutiorisavec
les exploitantsdesréseauxcáblés, les fournisseursde red¡ffusions,etc.
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d) 0n2t

La location annuellede canauxaudio sur “ASTRA” et ‘E UTELSAT’représenteactuellemeníun caití
annuelde 200>000a 250>000frs. II faut y ajauter enviran 40>000 frs annuels paur le uplink
et encare 400>000frs potir le poaíCentral Avec un total de 700>000frs arinucís et 10
parlenaires, cela domeun caití direct de 70>000frs.

Quant ata investissementsde basepaur le fonctiannementparalléle despragrammes,compteratt
maximum1 million defrancs. Dans le cas de JO stationspanenaires,cela représencepara
chacuneun irivesñssementde dépande 100>000frs. et unepanicipationannuolle atafruís dc
70>000frs.

e) Finuncement

Le financementseferail sausla forme Cunepanicípadondesdifférentesradios concernées,
sur la bose d’uri barémeá négocierDes tan’fs ¿chelonnésseraientprévusenfanction des
dífférentesheuresde d¡ffi¿sion (grande ¿catite, ¿catitenarmale~ nuú).

4. MARCHEÁ SUIVREENJ’ISAGE

RadioSuisseInlematiorialeest disposée,si parienaires intéressés¡1 y a, it cancrétiser
cateidee dazasun proje! détaillé. Ce quenausproposoris:

a) examiner¿‘miérc’! montré
b) canstitution d’un graupede travail ad hoc
e) avazal-proje!
¿1) projet détaillé
e) réahsanon
f) lancement

SRI est canvainetieque cefleidéenavatricede
s’eznployer¿ la mare en oeuvrerapidemnen!.

dicembre¡992
février 1993
juin 1993
fin 1993
janv. -juin 1994
sept. 1994

RADIO EUROPEes!paneusoe! qu’ilfaudraií

Ray Oppenheim

Navembre 1992
(dsRS9}



4. Presentación del servicio “World Radio Network

”

<W.R.Nfl de USO comoartido del satélite de difusión

directa cara las emisoras de radiodifusión sonora

internacional

.
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Wodd Radio NstWovk

WORLD RADIO NETWORK
BROADCAST SERVICES

We are the prov~der of a range of satellite and other audio
services for radio stat¡ons worldwide. WRN is a new company
run by professional broadcasters who have previously worked
for sorne of the wor¡ds lead¡ng stations. We have gained
enormous expertise in aU aspeas of radio broadcasting art are
unr¡valled in the fleid. At WRN. we know your requirements and
believe we can work together lo ensure your broadoasís reach
their maximum potential audience. We are committed to
broadcast excellence.

WHY YOU SHOULD USE WRN
Shortwave transmission has always been able lo provide wide
coverage, bat has limitations. Effecíive worldwide íransmission
is expensive and you are always dependení Qn your hsíeners
knowing which frequency lo tune to al different times of dey
and seasons of Ihe year. Interference can be high in Europe and
coupled with periods of poor propagation, you can never be
sure that your signal is reach¡ng Ihe right target. In add¡tion, Ihe
audio qualiíy of shortwave ¡s not high enough to permit local
AM & FM stations to rebroadcast your programmes.
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WRNoffers you the chance to have your regular programmes
broadcast on satellite, alongside your shortwave transmission,
or you may have a special programme just for the satellite
audience. Radio via satellite reaches a muoh wider and diverse
audience - people who may not be aware of shortwave and the
alternative window on the world it provides.

In North America te shortwave audience is relat¡vely small, yet
through WRN¡ocal rad¡o stations across the continent are
available to rebroadcast your programming.

A few of the world’s leading sta’t¡ons are now using low-power
satellite and local relays to COMPLEMENT shortwave,but NOT
replace it. They have found that by be¡ng heard on local
stations, interest has been stimulated in listening lo them on
shortwave.

INCREASE AUDIENCE SIZE IN EUROPE
World Radio Network is able to offer broadcasters te
opportunity to be heard on high qual¡ty sound channeis on te
ASTRA satellite system - a D¡rect to Home Sateflite, which
suppl¡es Radio and Television programmes lo over 33 million
homes in Europe. That’s why at WRNwe know it makes sound
sense lo make your programming available on Europe’s number
one DTH satellite - ASTRA.

Major changes are taking place in Europe: Deregulation is
allowing much more free and inexpensive access lo satellite
techriology. and aí te sarne time, democratisation has come to
large areas of the continent and permitting Ihe public, access lo
Direct To Home broadcas’ts, and local AM and FM relays of
international broadcasts. These innovations are no longer oniy
for large stations with te resources to buy permanent
transponders, with WRN you can book time segments from 1 5
minutes a das’ upwards.

2
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WORLD RADIO NETWORK ONE
From our facilides in London, we can relay your programmes on
satellite as part of a continuous stream of international
broadcasts in English, called WRN NETWORK ONE. This wiIl be
Ihe firsí of a number of WRN channeis featuring other major
languages.

Qur research has indicated that by establishing a fuil time
English channel, WRN will have a prestigicus international
following and wilI altrací listeners from alt walks of [¡fe.

Ir, Europe, a few international broadcasters are already relaying
aH Iheir shortwave prograrnmes in many differení languages on
satellite subcarriers, but most Iisteners are NOT multilingual and
therefore cannot be expected to remember when to tune in for
their programme. WRN Network One wiI¡ be in one language, so
it wilI support a continuous audience right through te dey.

Qur services offer far more than simpis’ the satell¡te uplink.
Network ONE wil¡ have the h¡ghest standard of on-air
production, including programme trafls and announcements,
forming a network wi’th it’s own ¡dentity.

lf scheduling d¡fficulties are encountered we will time-sh¡ft and
include repeats of transm¡ssíons. In addition, we w¡Il be
promoting WRN ONE and this wil¡ include the spec¡fic bi¡ling of
your programmes in European newspapers and magazines. Qur
own ASTRA channel wifl provide TELETEXT listings of your
programmes. and if you require further pages for background
arrides ‘tese can also be provided.

OUR SYSTEM PROVIDES FLEXIBILITY
We w¡Il advise on how to have your signal delivered to aur
faciiity in London. We have un¡que expertise in Ihis fleld, and
can utilise the latest digital technology developed and used by
Brit¡sh Broadcasters in news gathering. This gives us the
leading edge in both aud~o quality and affordability.

3
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These are sorne of te possibil¡ties: ISON 56/64 KiIob¡t/s and
Switched 56 providing 7.5, 10 of 15 kHz audio bandwidth,
VSAT, VPN> Kilostream, Digital INMARSAT, INTELSAT-Spread
Spectrum 64, Single or Double une COMREX, plus otf-air
receptan from either ex¡sting sateHite or HE transrnissions.

SYSTEM FEATURES
EUROPE
World Rad¡o Network ONE wiIl take a fulí time audio subcarrier
on te ASTRA sateUlte. London is one of onis’ five European
ASTRA uplink sites, and as such we wilI have access to a large
number of audio subcarriers - so the system is capable of
expansion, up ‘to a dedicated fulitírne channel for your station.
Coverage from the ASTRA satellite is wide, w¡rh Direct To
Home reception avellaNe from small dishes <nominally 60 cm in
diameter) ¡o West and Central Europe, yet places as far afield
as Moscow and Jerusalem receive te signais on larger dishes.
NORTH AMERICA
Via a leased duplex 1 5 KHz circuit between Washington D.C.
and aur London stud¡o, we can open up sateike coverage of
North Americe, and obtain on your behalf, relays on cable
systems, publ¡c and local commerc¡al radio, as weIl as Qn
commercial shortwave stations.

IHE PRESENT
We are in con’tact with Europeari cable companies who have
expressed an interest in relaying the service free to their
listeners. Local radio stations, including those wi’th specific
e’thnic audiences vvill also be given the opportunity to velay
programrnes. SCA channeis are also available in sorne parts of
Europe, es are dial-in ‘telephone services.

THE FUTURE
Weare actively seeking FM velay licences in London, Paris
Berlín and Rorne. We pian programme streams in many major
languages.

4
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QUR SERVICE 10 YOU
•NETWORK ONE
.4 professionafly mixed, produced and monitored stream
of English language programmes up to 24 hours a day

u U PLIN KING
We wiII route your signal to a dedicated
fuiltime audio subcarr¡er.
u24 HOUR-A-DAY COVERAGE
As experienced profess¡onal broadcasters and engineers
we know te importance of reliability and
we’II work with you to achieve perfect
results.
•HELPING YQU COVER THE WORLD
As well as distributing your programmes WRN can offer
facUities for remate broadcasts, ¡nclud¡ng sport and
radio news gathering.

WRN PUTS QUALITY AND REL1ABILITY FIRST
Wha’t we offer is a unique broadcast service that is second to
none and unrivalled in Europe. We’t1 he(p you transmit your
programme - news and current affairs, sport or musio - and at
the same time increase your audience size.

So whateveryour need, from just 15 minutes to a fuIl 24 hours
a das’, we have te expertise and the knowledge to allow your
programmes to reach their fuil listener potential.

So contad us for more ¡nformation

You’ll find we speak te same language.

70 Florence Road, Wimbledon, London SW19 81J, England.
Tel. ÷44(0181 543 9684 Fax. +44 (0)81 540 0588
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COUNTRY SATELLITE CABLE

AUSTRIA 216,000 500,000

BELGIUM 17,000 2,920,000

CZECHOSLOVAKIA 140,000

DENMARK 435,000 520,000

FINLAND 15,000 530,000

FRANCE 30,000

3,160>000

3,000

45,000

15,000

ISRAEL 110,000

ITALY 30,000

LUXEMBOURG 1,000 100,000

NETHIERLANDS 185,000 5,163,000

NORWAY 45,000 622,000

POLAND 530,000

PORTUGAL 20,000

HIRE 35,000 360,000

SPAIN 35,000 600,000

SWEDEN 160,000 1,800,000

SWITZERLAND 28,000 1,400,000

U.K. 1,930,000 450,000

YUGOSLAVIA 30,000 200,000
Rtpn~aca h, kM pe~ana~ « £& 5. Lawinr¡.

70 FlorenceRoad, Wimbledon,London, SW19 813, England.
Tel. -‘-44 (0)81 543 9684 Fax. -~-44 <0)81 540 0588



RADIO FROM AROUND IHE WORLD
TO BE BROADCAST ON TUL

ASTRAL SATELLITE

OnOctober 1 st a uniqueradioservicewill betransrnittedcm the ASTRA
satellite. Ihe World RadioNetworkxviii be a showcaseof lEnglish language
progranuningfrom the world1s leadingradiostations.rnostof which xviii be lix’e
and rn superb‘FM’ audio qualih’.

‘TheJhrurehasan”ived” savsManag~gDirector. Karl Miosgw ‘Techno/ogv
hasshrunkti-u’ ‘world and¡nademan;’ diingspossible— WRNiviIl give the
listener dic power ¡o choose. so ¡he davs ofgettingaif oÑhenews¡[orn ¡¡tsr
une •suurc’c, no maite;’han ¡‘eliabie, ix ayer

Ihe prograrumesto be broadcastcui Ihe World RadioNetw’ork xviii compríse
news.featuresandinfonnation - direct frorn the countrvwherethe sen’iceis
producedand broadcast Thísxviii provideIhe listenerxx it a unique
perspectiveaudx’aluableinsight into Ihe world affairs

The challengewil] be to bnng ah the signaisto Londoniii the highestaudio
qualitv. but this hasbeenmadeeasierbv advancesin teleconnnunicationsand
digital audio compression.

Thc serx’icecan be heardbv anvone with a small ASTRAreceivrngsvstem m

theirhomeor office. on channel22 (¡he TVchannel¿¿sedbvMTJ’E¡írope).
Teletextpageswill be usedfor progranirnesehedulesandbackground
informationon the stationsthat xvii] befeatured.

Sorneprogramrnesxviii be rebroadcastby local AM andFM radiostations
tbroughoutEurope. WRN hasplansto addotherlanguagenetworksñ~ the
fliture.

TEC’HNJC’ALDETAJLS:
The JJRNbroadcasrs’viii be mi dic J4STRAiB sarellite ¿it 19 degreesEasí
channel22. 11.538GEl: (vertical polari:ario¡0. audiosubca¡-rier 7. 74 APir

- Pie se¡vicesrarrs’ ¡est u”ansmissionsWidnesdavJSthSeptember.

- WRNxi’il/ bepleased¡o ¡¡caí’ from vou. wc can be conracredmí London071-
3044343o; vía ¡¿ix otí 0~]-3044347(¡[orn lSth S’e

11)
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WRN NETWORK ONE

TRANSMISSION SCHEDULE

Asti-a iB, Channel 22, 11.538GHz, Vertical Polar ization
(MTV-Europe), Audio Subearrier 7.74MHz

SAT SUN
Radio Canada fruí
BBC Europe Today
NPR AII Things Consídered
NPRAII Tliings Consídered (not Man)
ARRMarket Place (nat Mor)
Radio Australia
Radio Korea
Radio Moscow Intí
Radio Nethertands

The Vaice of Israel
WRN lnforrnation
NPR Morninq Edítior
Radio France mt]
YLE Radio Fínlaná
Radio Australia
ARR Monitor Radio (tba)
tba
Radio Telefis Eíreann
NRR Talk of the Nation Part]
NRR Talk of Ihe Nation Part 2
Radio Swiss Intí
BBC Europe Today
NRRAII Things Considered

ARR Market Place
ARR Mor, tau Radio
NPRAII Thíngs Cansidered
NPR AH Tbirgs Considerad
Radio Netherlands
M usíc
Radio Vatícan

Radio Canada Intí
BBC Europe Today
NRR Al! Things Considerad
NPRAII Thíngs Considerad
ARR Market Place
Radio Australia
Radio Korea
Radio Moscow intí
Radio Netherlands

Tk,e Valca of Israel
WRN Information
NPR Weekend Edition
Radio France Intí
YLE Radio Finlaná
Radio Australia
ARR Monitor Radio (Iba)
tba
Radio Telafis Eireanr
WRN lnforamtíon
C-Span Jaurnal ~tba)
Radio Swíss InI]
Topical Tapes - International Cali
NRR 411 Things Considerad
NPR (Iba)
NPR (tba)
ARR Monitor Radie
NRR Al] TIiings Considerad
NPR(tba>
Radio Nett~erlands
Music
Radio Vatcan

Radio Canada Ml
Topical Tapes - Scíence Maqazine
NPRAII Things Considerad
NRR (Iba)
NPR (Iba)
Radio Australia
Radio Korea
Radio Moscow Intí
Radio Netlíerlands

The Voice of Israel
WRN information
NPRWeakand Edition
Radio France Inlí
YLE Radio Rinland
Radio Australia
ARR Monitor Radio (Iba)
Iba
Radio Talefís Eíreann
NER (tba)
NPR (Iba)
Radio Sw,ss InI]
BBC Europe Ioday
NPRAII Thínqs Considerad
NPR (Iba)
NRR (Iba)
ARR Monitor Radio
NRR A!! Thíngs Considered
NPR (Iba)
Radio Netherlands
Musie
Radio Vahear,

*Europeanlistenersaddene heíarfer CET - exeeptduringpenadSeptember26 te Octeber24.

* UK MON-FRI
0500-0530
0530-0600
0600-0700
0700-0730
0730-0800
0800-0900
0900-1000
1000-1030
1030-1130
1100 1000

1200-1230
1230-1 300
1300-1500
1500-1530
1530-1600
1600-1700
1700-1800
1800-1830
1830-1900
1900-2000
2000-2100
21 00-21 30
2130-2200
2200-2300
2300-2330
2330-2400
2400-0100
01 00-0200
0200-0230
0230-0330
0330-0430
0430-0500

** Schedulesubjectte chanQe- listen Lo WRN fon detajis



5. Memorándum de 4 de febrero de 1991 sobre

colaboración de las emisoras internacionales

vara la difusión de contenidos relacionados

con la Comunidad Europea

.
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MEMOW¿DUM

Para: Jean DONDELINGER, 4 de febrero de 1991.
Comisario de la C.E.

De: Radio Nederland Wereldomroep (RNW)
Radio Exterior de España (PEE)
British Broadcasting Corporation, World Service (BBC)

Copia: David WILLIAMSON, Secretario General
Colette FLESCH, Directora General

Asunto: DIFUSION DE CUESTIONES RELACIONADASCON LA COMUNIDAD
EUROPEA PARA LOS OYENTES DE RADIO EN EL AREA DE LA
COMUNIDAD EUROPEA Y DE LA EUROPA DEL ESTE

1. Las emisoras internacionales son, por su naturaleza y
tradición, las más indicadas para emprender proyectos del
tipo que se propone en este memorándum. Las radiodifusoras
internacionales han adquirido durante décadas una amplia
experiencia en atender las necesidades de la audiencia en
el extranjero. Son por ello conscientes de las necesidades
lingúlaticas y culturales que se necesitan para prestar
eficazmente este servicio.

2. Como emisoras que cubren los paises de Europa Occidental y
de Europa Oriental, Radio Nederland Wereldomroep (RNW),
Radio Exterior de España (REE) y BBC World Service (BBC) han
examinado conjuntamente sus operaciones en este área. Las
tres coinciden en la urgente necesidad de mejorar la
comprensión general, dentro de los paises indicados, hacia
los asuntos de la Comunidad Europea.

3. Durante 1990, PEE y la BBC aumentaron el ntunero de horas de
sus emisiones en diversos idiomas europeos. Radio Exterior
de España ha dado un gran paso adelante con la puesta en
antena de nuevas emisiones en ruso y en alemán. BBC World
Service, con su programa trilinqúe “BBC for Europe”, alcanza
actualmente via satélite audiencias en lengua alemana y en
lengua francesa, y también en las bandas de FM, de forma que
sus emisiones pueden ser escuchadas en el automóvil y en
receptores de radio portátiles.

Los avances tecnológicos y el colapso del comunismo en
la Europa del Este han permitido innovaciones como la
transmisión de un servicio de 24 horas al dia en checo, en
eslovaco y en inglés a las grandes ciudades de
Checoslovaquia -

Radio Nederland We?aldonroep tiene una gran audiencia
en toda Europa. Consciente del tamaño relativamente pequeño
de los Paises Bajos, mantiene durante ‘los últimos quince
años la política de proyectar la imagen de su país hacia el
resto del mundo como la imagen de unos Paises Bajos dentro
del mareo de la cooperación europea.
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4. Las emisoras internacionales siguen atrayendo a grandes
audiencias. La industria radiofónica ha calculado que
existen en el mundo más de 350 millones de receptores de
onda corta. Cada vez más, y especialmente en Europa, las
emisiones internacionales están ampliando sus servicios para
incorporar nuevas vias de distribución de su señal, como el
cable o las bandas de FM o AM.

Nuestras tres organizaciones participan actualmente en
diversos estudios para la asignación de bandas de frecuencia
adecuadas via satélite para la radiodifusión internacional.

5. Ante estos hechos, nuestras organizaciones se preparan para
la entrada en vigor a finales de 1992 del Mercado Unico
Europeo. Encuentran grandes lagunas en la cobertura que
ofrecen en este proceso, tanto en la actual tase
preparatoria como en la tase de entrada en funcionamiento
de este Mercado a partir de principios de 1993.

Muestran, por ejemplo, preocupación por la ausencia en
su programación de espacios como una revista de Prensa
diaria para hacerse eco de las informaciones y comentarios
sobre los asuntos comunitarios que diariamente publican
todos los grandes periódicos dentro de la Comunidad.

También reconocen deficiencias en la cobertura de los
debates en el Parlamento Europeo y en otras instituciones
comunitarias. Son demasiadas las ocasiones en que no se
detecta a tiempo un importante debate o discurso y en que
no se puede improvisar su obligada transmisión en directo
dentro de la programación.

Nuestras tres organizaciones son conscientes de que,
si pudieran montar y mantener un equipo de producción que
tuviese como única metá la cobertura de los asuntos
comunitarios, acrecentaria apreciablemente la conciencia de
nuestros oyentes, tanto en e]. Este como en el Oeste de
Europa.

6. Nuestras oyentes en la Europa del Este <unos, viviendo los
primeros meses de su retorno a la vida democrática; otros,
con su libertad para determinar un devenir y unas
instituciones libres e independientes todavia gravemente
amenazada por la tuerza militar) miran todos hacia las
emisoras occidentales para tener noticias de la Comunidad
Europea.

En algunos casos, estos oyentes son ciudadanos de
paises que aspiran a ser miembros de la CEE, y en todos los
casos buscan ayuda de la Comunidad.

Mientras el poder soviético retrocede en un área o en
otra intenta reafirmarlo, existe una demanda insaciable
entre nuestros oyentes de toda la Europa del Este de
informaciones fiables sobre la Comunidad Europea.

7. Nuestras tres organizaciones, sin pretender menospreciar la
labor de la propia Comisión en la difusión de sus
actividades y de las actividades de la Comunidad en general,
creen que aún queda mucho por hacer en este terreno.
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Estamos convencidos de que la Comunidad lo único que
podría hacer es beneficiarse si nuestras tres emisoras se
dedicaran más activamente a atender las necesidades
mencionadas en los puntos 3 y 4.

8. También detectamos dentro de la Comunidad que la cobertura
(en los noticiarios, en los programas informativos y en los
espacios culturales) tiende a enfocar mayoritariamente los
acontecimientos de los grandes paises miembros

Nuestras propuestas ofrecerían una fórmula de corregir
este desequilibrio. También ofrecerían la posibilidad de
contemplar la Comunidad desde la perspectiva de los Paises
Bajos y de otros paises de parecida condición.

9. Por todo ello, estamos preparando determinados proyectos
encaminados a incrementar y mejorar nuestra cobertura para
que todas las zonas de Europa pueden recibir informaciones
y comentarios precisos y amplios sobre los asuntos
comunitarios.

Nosotros creemos que el - mejor camino es el de la
cooperación práctica e imaginativa entre emisoras nacionales
de Estados miembros de la Comunidad, trabajando en el marco
que ofrecen las emisoras de servicio público y de acuerdo
con sus criterios establecidos en cuanto a la redacción y
producción radiofónicas.

Hemos contemplado dos proyectos, que consideramos que
pueden ser desarrollados, y nos gustaría saber si la
Comisión los considera apropiados para recibir un apoyo
financiero por parte de los Presupuestos de la Comunidad.

A. Reforzaziento de nuestros recursos existentes en Bruselas
y en otros centros comunitarios.

1. Nuestras tres emisoras han examinado la posibilidad del
establecimiento de una unidad informativa con sede en
Bruselas. Para su funcionamiento se contrataria a
periodistas radiofónicos y a técnicos. Su misión
consistiría en recoger información sobre los asuntos
de las instituciones comunitarias en Bruselas,
Estrasburgo y otros centros de la CE-

II. La unidad estableceria una rápida circulación de la
información publicada en la Prensa diaria, semanal,
mensual, etc, de los paises miembros de la CEE con el
fin de poner al alcance de nuestros oyentes, dentro y
fuera de la Comunidad, una gama más amplia de opiniones
informadas.

III. Esta unidad se encargaria también de recoger, compilar
e intercambiar entre ‘nuestras organizaciones material
informativo sobre el impacto de la Comunidad en la vida
de sus paises miembros y de sus ciudadanos.
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E. Proyecto de programas basado en la cooperación voluntaria
entre los correspondientes responsahlem de nuestras tres
orqan±uacioneu.

Se trata de unir a productores y reporteros de RNW, PEE y
la BBC para trabajar en equipos rotatorios: una organización
desempeñaria el papel de “anfitrión”, mientras que un
productor y un reportero de las otras dos emisoras cubren
acontecimientos y realizan reportajes relacionados con el
país anfitrión.

Este proyecto podría ampliarse para que se incluyera
en el equipo a un productor o a un reportero de una de las
nuevas democracias de la Europa del Este.

La última palabra sobre el contenido y sobre su
programación que4aría, por supuesto, en manos de cada una
de las emisoras.

Cada uno de estos proyectos, y de. acuerdo con el
espíritu que inspira a la radiodifusión, no es exclusivo,
y quedaría abierto a la incorporación de otras emisoras
nacionales.

Nuestras tres organizaciones han preparado un borrador
de presupuesto detallado para cada una de las dos
propuestas, preupuestos que les presentaríamos más adelante,
en el curso de nuestras conversaciones.

De momento, podemos adelantar.que las dos propuestas
requieren un presupuesto de 270.000 y 260.000 Ecus,
respectivamente.



6. Memorándum sobre la VIII Conferencia de
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MEMORANDUM

Tema: VIII~ CONFERENCIA DE EMISORAS INTERNACIONALES SOBRE
INVESTIGACION DE AUDIENCIA

Lugar: Londres

Fecha: 15—17 Enero 1992

Representantes de 22 emisoras de radiodifusión internacional
asistieron a la VIII’ Conferencia sobre Investigación de
Audiencia

En primer lugar, los representantes intervinieron brevemente
para resumir las actividades de su emisora en el último ano.
Posteriormente, la Conferencia se centró en las actividades de
las tres emisoras (BBC, la Voz de América y Radio Free Europe—
Radio Liberty) que realizan los mayores estudios de investigación
de campo.

En su presentación, la mayoría de los representantes
informaron que sus emisoras habian sufrido problemas financieros
en 1991.

Las intervenciones más destacadas fueran las siguientes:

1. PRESENTACIONDE Los ASISTENTES

* RADIO AUSTRIA: Ha incrementado sus emisiones en lenguas
extranjeras a raiz de la guerra del Golfo Pérsico y de la crisis
yugoslava, pese a los problemas financieros.

* RADIO BELGICA: Ha iniciada emisiones en FM en inglés, francés,
alemán y árabe.

* RADIO FRAI4CE INTERNATIONAL: La característica de sus activida-
des ha sido la diversificación: nueva emisión para Irán en farsi,
programas en FM difundidos por emisoras de Paris, Sofia y Praga,
distribución por cable en Holanda, transmisión vía satélite para
Africa -

* RADIO CANADA INTERNACIONAL: Ha suprimido siete de sus 14
emisiones en lenguas extranjeras.

* DEUTSCHEWELLE: Está preparando la absorción de la Deutschland-
funk.

* RADIO HUNGRíA: Ha tenido que suprimir algunas emisiones en
lenguas extranjeras. Soporta resignadamente que emisoras
extranjeras difundan sus programas en Hungría en FM.
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* RADIO JAPON: Ha firmado acuerdo con RFI y con R. Canadá
Internacional para utilizar transmisores de estas emisoras.

* RADIO NEDBRLAND: Ha iniciado nuevas actividades en la investi-
gación de la audiencia y está explorando nuevos sistemas de
transmisión. Cuenta con dos equipos para investigar las nuevas
tecnologías utilizables a partir de 1993. A partir del l~ de
Abril, transmitirá durante 19 horas via satélite PANAMSAT.

* RADIO VERITAS (FILIPINAS>: Financiada por la Iglesia Católica,
ha iniciado emisiones en ruso.

* CONSORCIODE EMISORAS INTERNACIONALES CRISTIANAS: Creado en
Diciembre de 1991, ha adquirido estudios de audiencia para
iniciar emisiones en la India. Sus proyectos están realizados de
cara al año 2000.

* RADIO SUIZA: Su nueva estrategia es la diversificación. Desea
diferenciar su audiencia internacional de habla inglesa,
francesa, árabe y española de la audiencia constituida por los
suizos que residen en el extranjero, a los que quiere ofrecer
programas sobre temas de Suiza. Ha elaborado un plan global,
denominado “Perspectiva 2000”, que prevé la supresión de las
emisiones en portugués y esperanto, por razones politicas, no
económicas.

* LA VOZ DE mMERICA: Utiliza los servicios de la Oficina de
Investigación de la USIA para la investigación de la audiencia.
Ha recibido dotaciones sustanciosas para investigar la audiencia.
Persigue la diversificación.

* RADIO FREE EUROPE/RADIO LIBERTY: El Gobierno norteamericano ha
designado un equipo para estudiar el futuro de las emisiones
internacionales desde los EE.UU. Han conseguido emitir en OH en
Polonia, Checoslovaquia y Hungría, y en OH y FM, en las repúbli-
cas bálticas. Están estableciendo centros de producción de
programas en Europa. Ha instalado el centro de investigación de
audiencia en Munich.

* RADIO VATICANO: Pese a su importancia y a su gran audiencia,
no dispone de departamento de investigación.

* RADIO EXTERIOR DE ESPANA: En 1991 puso en antena el Servicio
Mundial en Español. Tras el estudio de la audiencia en español
realizado en 1989—90, está preparando otro para sus oyentes de
las emisiones en lenguas extranjeras en el curso de 1992.

2. APERTURA

El Director General Adjunto de la BBC, David Whiterow,
destacó en su discurso de la apertura de la Conferencia la
importancia de planificar el futuro, tras evaluar el papel que
las emisiones en Onda Corta han jugado durante este siglo.
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Subrayó la importancia de la radiodifusión internacional
como herramienta de trabajo en la tarea de llegar a un entendi-
miento entre las naciones, desechando su utilización como arma
defensiva a nivel de política externa.

3. LAS NUEVAS TECNOLOGíAS

El Director de Investigación de Audiencia de BBC, Graham
Mytton, presentó una ponencia sobre la radio via satélite, en la
que destacO las perspectivas alentadoras que ofrece la nueva
tecnología Digital Audio Broadcasting (DBA>.

Recordó que habla sido presentada en Julio de 1991, en
Birmingham, y que había constituido un gran éxito. Auguró que
puede representar un enorme cambio para la radiodifusion.

Señaló que, aunque la tecnología digital parece, a primera
vista, no tener interés para el Tercer Mundo, la DAB puede ser
muy útil para los paises no desarrollados.Por ejemplo, para
Tanzania es más económico instatalar un servicio DAB, con
transmisión vía satélite, que una red terrestre de FM, porque,
además, con un solo transmisor podría cubrirse todo el país.

El problema actual es que no hay frecuencias para la
transmisiones sistema DAB. En la Conferencia de Torremolinos
tiene que decidirse qué frecuencias pueden utilizarse.

Para Mr. Mytton, la frecuencia preferible sería la de 1.5
Gigahertzios (0hz) , pero teme que en Torremolinos se elija la de
2.5 0hz, que puede presentar problemas para su captación en zonas
de edificios altos y que ofrece mayores problemas de recepcion.

Robert Fortner presentó el resultado del estudio sobre
receptores “Single Side Band” (SSE) - La UER, dijo, apoya el uso
de la SSE para aliviar el problema de congestión en las bandas
de Onda Corta. Pero el porcentaje de receptores con capacidad de
recepción fuera de banda es bajo, y en el caso de la SSB, no
llega al 1%.

Jonathon Marks, de Radio Nederland (RNW) , expuso su
preocupación porque los nuevos receptores portátiles de radio
siguen sin producir una buena calidad, pese a los trucos que se
utilizan en su fabricación.

Durante la reunión, alguno de los asistentes se refirió
brevemente a las empresas que ofrecen servicios de satélite, como
Afrispace y Radiospace. La actitud de la mayoría de las radiodi—
fusoras es de cautela.

4. INVESTIGACION DE AUDIENCIA

Las radiodifusoras más importantes expusieron sus opiniones
sobre los trabajos de investigación de campo. Por ejemplo, Colin
Wilding presentó una ponencia sobre una cuestión que preocupa a
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los investigadores desde hace tiempo: la de la audiencia regular
o habitual, la que escucha la emisora una vez a la semana, por
lo menos. Es la audiencia que se utiliza como medida para
calcular la audiencia global.

Cuy Robert, de Radio France International, advirtió a los
investigadores occidentales que deben tener cuidado al investigar
en los países del Tercer Mundo mediante encuestas elaboradas con
mentalidad occidental. En muchos de esos países, incluso la
noción del tiempo es diferente, por lo que puede variar el
concepto de regularidad.

Wilding presentó su plan para conseguir estimaciones
globales, ya que es imposible realizar una investigación de
audiencia que cubra el mundo entero. Para lograr una investiga-
ción global, se deben proyectar los resultados obtenidos en
ciertas áreas sobre las demás. Por ejemplo, en la India, la
estimación global está basada en sólo 77 encuestas. Con esta
información, los investigadores construyen la imagen del pais
entero.

David Gibson, de USIA, Oficina de Investigación, informó que
la Voz de América ha dejado de realizar estimaciones globales por
los múltiples problemas que presentan: comparar poblaciones
rurales y urbanas de una misma área, comparar áreas con diferente
calidad de recepción, etc.

Otro problema abordado por muchos de los asistentes fue la
necesidad de averiguar por qué existen oyentes no—frecuentes, que
escuchan una emisora sólo de vez en cuando. Los intervinientes
señalaron su intención de mejorar los servicios de su radiodifu-
sora para que esos oyentes se conviertan en oyentes regulares.

Los representantes de las emisoras acordaron incluir la
opción reach en sus tareas de investigación e incluir una o
varias preguntas para obtener más información sobre la regulari-
dad de la audiencia, partiendo de la respuesta a la pregunta de
¿Cuál fue la última vez que escuchó Radio X?.

Alíen Cooper, de la BBC, presentó los nuevos métodos usados
por su emisora para la investigación de campo, que han sido
elaborados por la Universidad de Leeds y que han recibido un
premio nacional de investigación.

El método consiste en mantener discusiones en grupo, con
técnicas de entrevista, enfocadas a generar declaraciones
atribucionales. Los resultados de las discusiones son remitidos
a la Universidad de Leeds para su manipulación. Con estos
métodos, se consigue saber por qué un oyente prefiere sintonizar
una emisora en vez de otra, sin que tenga que cumplimentar un
cuestionario.
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5. LA AUDIENCIA EN EPOCA DE CRISIS

Todos los asistententes estuvieron de acuerdo en que 1991
fue un año de crisis políticas en distintas zonas del mundo. Pero
estas crisis no tuvieran la misma repercusión en la audiencia de
las radiodifusoras internacionales.

Por ejemplo, la BBC realizó nueve encuestas, desde el
comienzo de la Guerra del Golfo Pérsico, en Riad, El Cairo,
Alejandria y varias ciudades de los Emiratos Arabes Unidos. Se
encontró con que los porcentajes de audiencia no habían variado
respecto a los de unos meses antes. La BBC explica circunstancia
recordando que, desde la invasión de Kuwait por parte de Irak,
en Agosto de 1990, la audiencia había aumentado en los lugares
en que se realizaron posteriormente las encuestas, y cuando
estalló la guerra, la audiencia no se incrementó porque ya lo
había hecho antes.

Lo que sí conseguió la BBC durante la Guerra del Golfo
Pérsico fue la penetración: lograr que el mismo oyentes sintoni—
zara la emisora muchas veces al día y que la escuchara durante
mucho tiempo seguido, especialmente por la noche.

Eugene Parte, de Radio Free Europe/Radio Liberty, explicó
que sus experiencias eran semejantes a las de la BBC en el caso
del golde de Estado de la Unión Soviética: su emisora era la de
mayor audiencia entre las radiodifusoras internacionales en la
URSS antes del golpe, y no cambió sustancialmente durante el mes
de Agosto. Incluso en algunas zonas, como en Tiflis, disminuyó
porque se captaba la CNN.

La zona de Europa Central y de la Europa del Este es la que
más atrae la atención de las radiodifusoras internacionales
actualmente, según se puso de relieve en la reunión de Londres,
al haberse convertido en una zona accesible, con entidad
geográfica y no política. Ahora ya no se puede utilizar una sola
etiqueta para describir un área que se extiende desde Praga hasta
Vladivostock.

Esta realidad plantea muchos problemas a los investigadores
de audiencia: el recelo de los oyentes repecto a investigadores
foráneos, los altos precios que se pretenden cobrar, precios
occidentales que no se corresponden a niveles de preparación
occidentales, etc.

6. LA CORRESPONDENCIAEN LA BBC

Los asistentes a la Conferencia de Londres visitaron el
Departamento de Correspondencia de la BBC y escucharon las
detalladas explicaciones sobre su funcionamiento. Comprobaron que
una de las prioridades del Departamento es remitir los esquemas
de programación de la emisora a todas las personas que los
solicitan. También escucharon que existe una estrecha cooperación
entre los responsables de la correspondencia y los programadores.
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7. CONCLUSION

Alíen Cooper, de la BBC, presentó el resumen de los asuntos
abordados en la Conferencia. Resaltó la importancia de la
cooperación entre las radiodifusoras internacionales a todos los
niveles, aunque anunció que en el futuro existirá una mayor
competencia al coincidir en determinadas áreas emisiones de
diferentes emisoras difundidas en FM.

Se tomó el acuerdo de celebrar la próxima Conferencia sobre
Investigación de Audiencia en Lisboa, los días 25 y 26 de
Noviembre, organizada por Radio Portugal.
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CUESTIONARIO DE LA ENCUESTA SOBRE EL FUTURO DE LA

RADIODIFUSION SONORA INTERI4ACIONAL DIRIGIDO A LOS

RESPONSABLESDE LOS SERVICIOS DE RADIODIFUSIÓN SONORA

INTERNACIONAL

.

1. Versión española.

2. Versión inglesa.

3. Versión francesa.
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1. Versión esnañola: EL FUTURO DE LA RADIODIFUSIÓN

SONORAINTERNACIONAL. CUESTIONARIO

.

1. Indigne, por favor, por qué medios emite su

organización los servicios internacionales de radiodi-

fusión sonora. (Elección múltiple>

1. Onda Corta . 2. Onda Media ____

3. Onda Larga —. 4. F.M. ____

5. satélite ¿Qué satélites?

2. Ante la nueva situación política en Europa del

Este ¿ha introducido su organización cambios en las

emisiones para esa zona?

l.Si 2.No

3. si la respuesta anterior es afirmativa ¿podría

indicarnos en qué han consistido esos cambios?

1. Desaparición de algunos servicios. ____

2. Menor tiempo de emisión para ese área. ___

3. Cambios en la línea editorial. ____

4. Aumento de la cooperación con organizaciones de

radiodifusión de esos paises. ____

4. En el caso de que hayan desaparecido algunos

servicios ¿puede indicar cuáles?

5. Si su respuesta la pregunta n2 2 es negativa

¿está estudiando su organización la introducción de

algunos cambios?

1. Si ____. Indigue los principales:

1. _______________________________________

2. _______________________________________

3.

2.No
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6. En el caso de que su organización haya dismi-

nuido sus servicios para Europa del Este ¿ha dedicado

los recursos antes dedicados a esa zona a otras zonas?

1. Si . Indique qué zonas

2.140

7. ¿Ea puesto en marcha su organización la TV por

satélite para el exterior?

1. si 2. No

8. En caso afirmativo ¿cómo se ha planteado ese

servicio respecto a la Radiodifusión sonora internacio-

nal?

1. Como complementario

2. Como competitivo.

3. Independiente.

9. Si mu

Exterior de TV,

dirigido.

organización tiene ya un Servicio

indique las zonas hacia las cuales va

1

2

3

10. Si su organización

de TV ¿en qué lenguas emite

1. Inglés.

3. Alemán. ____

5. Chino. ____

7. Holandés. ____

9. Japonés. ____

tiene un servicio

ose servicio?

2. Francés. ____

4. Español. ____

6. Arabe. ____

8. Rusa. ____

10. Otras

exterior
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11. En el caso de que su organización no disponga

aun de un servicio de TV para el exterior ¿está

estudiando la puesta en funcionamiento de ese servicio?

1. Sí ¿En qué lenguas’

2.No

12. ¿En el caso de que existan proyectos en ese

sentido, contempla su organización la posibilidad de

colaboración comercial para la financiación de esos

servicios de TV exterior?

1. Si 2.No

13. ¿Cree Ud. que los nuevos servicios de TV

exterior van a afectar a la situación actual de los

servicios de radiodifusión sonora internacional?

1.51 2.No

14. En caso de haber respondido afirmativamente a

la anterior pregunta ¿qué tipo de cambios cree que

serían ésos?

1. A medio o largo plazo los servicios de TV

exterior harán desaparecer los servicios más

importantes de radiodifusión sonora internacional.

2. La TV exterior sólo hará desapareceraquellos

servicios que se emiten para zonas en las que la

publicidad haga rentable el servicio de TV exterior.

3. La TV exterior sólo afectará a la radiodifusión

sonora internacional hacia las zonasmás desarrolladas.

4. La TV afectará a la radiodifusión sonora

internacional sólo en aquellas áreas en las que no sea

posible sustituir la señal emitida en Onda Corta por
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otras señales emitidas en Onda Media o en F.M.

5. La Radiodifusión sonora internacional

conservará su actual importancia, pero deberá

adaptarse a la nueva situación.

15. Para terminar, brevemente ¿podría darnos su

opinión sobre el futuro de la radiodifusión sonora

internacional ante los cambiospolíticos y tácnicos que

se están produciendo?

(Use, por favor, otra hoja para la respuesta).
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2. Versión inglesa: THE FUTURE OF INTERNATIONAL RADIO

BROADCASTING

.

1. Indicate, please, vhich support<s) your

Organisation is using for its external broadcasting.

<Multiple choice).

1. Shortwave • 2. Hediunwave____

3. Longwave . 4. F.M. ____

5. Satellite Which satellite?

2. Have the political changes in Eastern Europe

introduced any chango in your broadcasting towards

this zone?

l.Yes . 2.No

3. It the ansver to the previous question vas

“yes”, vhat kind of changes have been produced?

1. Cancelling of some services. ____

2. Decrease of broadcastíng. ____

3. Changes in editorial policy. ____

4. Cooperation with broadcasting organisations of

these countries.

4. in the case of services having diasapeared,

could you indicate vhich ones?

5. If your anaver to cuestion 2 is “no”, is your

Organisation studying the possibility of making any

ahanges?

1. Yes . Indicate the principal ones.

1.

2.

3.

2. No
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6. In the case of your Organisation having

recently decreased ita services to Eastern Europe, have

the resources heen reallocated tovarda other sones?

1. Ves . Indicate to which ones

2. No

7. Has your Organisation started a

External TV Service 7

l.Yes . 2.140

8.

related

1.

2.

3.

satellite

It “yes”, in vhich of the following ways is it

to your External Radio Broadcasting Service?

Coniplementary to your own service _____

Competitive to your own service ____

Independent from your service ____

9. If your Organisation already has

Service, please, indicate the sones to

focused.

1

2

3

10.

Bervi ce,

ting7

a External TV

vhich it is

It your Organisation has an Esternal TV

in vhich languages is this Service broadcas—

1. English.

3. Gennan.

5. Chinese.

7. Dutch.

9. Japanese.

2. French.

____• 4. Spanish.

____ 6. Arabic.

• 8. Russian.

10. Others.
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11. It your Organisation has not an External TV

service, are you considering its introduction?

1. Ves ____ Which languages’

2. No

12. on this External TV Service, are you conside-

ring the possibility of conmercial cooperation vith

other non publie organizationa to finance these

services?

1. Ves 2. No

13. Do you think that, in general, External TV

services, are going to influence the present situation

of External Radio Broadcasting services?

1. Not at ah.

2. Some changeswill be necessary.

3. Important changeswill be necessary.

4. It will necessary to change everything.

5. It will cause the disappearance of most of the

principal External Radio Broadcasting Services.

14. The aboye considered ohanges, in your opinion,

are:

1. In a long terin, Radio Broadcasting Services

will completely disappear.

2. Radio Broadcasting Serviceswill disappearonly

in those areas where External TV Service

advertising shows to be prof itable.

3. External TV Services will affect Radio

Broadcasting Services only in developed countries.

4. External TV Services will affect Radio

Services only in those areas where shortwave

signais cannot be replaced by mediumwave and FM.
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5. Both services will survive, but Radio

Broadcasting Services will have to adapt to new

circumstances.

15. linally, could you describe, briefly, your

opinion about the future of External Radio Broadcasting

cervices especially iii view of the technical and

political changos taking place nov and in the near

futuro?

(Please, use another sheet to answer).
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3. Versión francesa: L’AVENIR DE LA RADIODIFFUSION

INTERNATIONALE

.

1. Indiques, s’il vous plait, quels supports

utilise votre Organisation dans mes ómissions pour

l’Exterieur. (Reponse multiple).

1. Ondes courtes ____. 2. andes moyennes ____

3. Ondes longues ____. 4. F.M. ____

5. Satellite ____. Quel satellite? ______

2. Est-ce que les changements politiques do

l’Europe de l’Est ont-ils entramé des changements dans

les émissions vers ces rágions—l&?

1. OUI . 2. NON

3. Si la reponse 1 la question précádente a etá

“cuí”, qucís changementsse sont—ils produits?

1. Disparition de quelques émissions

2. Diminution des temps d’émission

3. Changementsdans la politique éditorial.

4. Cooperation avec des organizations de

radiodiffusion des pays est—européens.

4. Dans le cas oú il s’est produit la disparition

de services, peurriez vous nous indiquer lesgusís?

5. Si votre reponse 1 la question 2 est “non”,

est—ce que votre Organisation considére la possibilité

de faire ces changements dans l’avenir inmediat?

1. OUI ____. Citez les principals.

1.

2.

3.

2.NON
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6. Dana le cas cii votre Organisation ate diminué

mes áaissions pour l’Europo de l’Est, ont étó los

reacurces liheréca redirigáca vera d’autres régicus?

1. OUI . Indiquez ces régions—lá..

2. NON

7. Est—ce que votre Organisation a mis dejá en

service une éaission de TV extérleure par satellite 7

1. OUI 2. NON

8. Si “OUI”, quel rapport a—t—il avea le service

extéricur de radiodirfusion sonore?

1. C’est un complement

2. C’est un concurrant ____

3. 11 n’a aucun lien avec le service

9. Si votre Organisation a déjá un service de TV

peur l’extárieur, indiquez, s’il vaus plait, les

régions ven lesquelles 11 est dirigé.

1

2

3

10. Si. votre Organisation a un service extérleur

de TV, dana quelles langues produit—il mes émissions?

1. Anglais. ____. 2. Frangais.

3. Allemand. ____. 4. Espagnol.

5. Chinois. . 6. Arabe. ____

7. Hollandais. . 8. Russe.

9. Japonais. . 10. Autres

11. Si votre Organisation n’a pas encore un
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mervice extárteur de TV, considére—t—elle sa mise en

oeuvre2

1. OUI Dana quelles langues?

2.14014

12. Dans ce poasible mervice de TV pour

l’Hxtórieur, considerez vous la possibilitá d~une

cooperation commerciale privée pour financer celui—ci?

1. OUI 2.NON

13. Pensez vous que, en général, la TV

international. va—t—elle influencer le status de la

Radio internationale?

1. Pas du tout.

2. 11 faudra faire quelques changements.

3. 11 faudra faire de changements importants.

4. 11 faudra tout changer.

5. La TU interantionale Lera disparaitre les plus

ixnportants services de radio internationaux.

14. Dans le cas ou ils se produiront, considerez

vous que ces changements seront:

1. A longue ternie, les services de Radiodiffusion

sonare internationaux disparaitrons.

2. Ces services disparaitrons seulement dans le

cas oú la publicité de la TV exterleure sera

rentable.

3. La TV exterieure deplacera aux services de

Radio interantionale seulement dans les régions

developpées.

4. La TV internationale deplacera les services

exterieux de radiodiffusion sonare seulement dans

les régions oú les emissions d’Onde Caurte ne
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pourront pas étre remplacéespar 1 ‘onde moyenneet

le FM.

5. Les deux services vont survivre, mais il

faudra faire de changements pour s’adapter aux

nouvelles circonstances.

15. Pinalement, pourriez veus nous Gire, en brof,

votre opinion sur l’avenir de la Radiodiffusion sonore

internationalo, ayant compte des changements politigues

et t.chniques qul sont en train de se produire

maintenant et dans 1. plus proche future?

Utiliser une autre feuille pour repondre).
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ANEXO III

DOCUMENTOS DE RADIO EXTERIOR DE ESPA3A

.
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1. Datos de la corresvondencia recibida por Radio

Exterior de Esoafla en 1978 y 1989

.
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ENTRADA TOTAL DE CORRESPONDENCIA (1978 Y 1979)

• En 1979 se recibieron 4.031 cadas menos que en 1978 (12,4 %).

• Gran similitud entre las curvas de ambos años.

• Notable descenso durante los meses de verano.

• Los máximos y mínimos relativos, de febrero-marzo de 1978. y

abril-mayo de 1979, son ficticios (probables tallos en

la distribución de la correspondencia).

• Media mensual: 2.370 cartas en 1979 y 2.712 en 1978.
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ENTRADA TOTAL DE LA CORRESPONDENCIA PROCEDENTE DE EUROPA

• Acusada baja de 1. correspondencia respecto a 1978 (un 23,4 %>.
• Incidencia notable del verano en ambos años.
• Medía mensual: 1.469 cartas en 1979 y 1917 en 1978.

1979
1978

Enero Famro Muzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sfl,t.<n. Octub Nov..n,. Dkkn’. Tot~

1979 2.121 1.953 1.835 1.418 1.841 1.189 940 919 823 1.249 1.396 1.894 17.628
1976 2.952 2.319 3.317 2.192 1.660 1.~ 1.135 l. 1.073 1.635 2.260 1.965 23.003

C8rtSS ENTRADA TOTAL DE LA CORRESPONDENCIA PROCEDENTE DE AMERICA
2.500

• Elevación moderada de la correspondencia en 1979 (un 4,1 %).
• Ritmo estable de entradas. (Márgenes ficticios en febrero

de 1978 y mayo de 1979.)
• Media mensual: 634 cartas en 1979 y 610 en 1978.

2.000

.500

1.000-

o
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agoeto S.ptknh. Octubre Nove,,,, Dicen,. Total

781 456 673 504 363 697 544 519 530 701 7.613
1978 758 479 792 545 483 541 645 735 624 468 609 655 7.314

ENTRADA TOTAL DE LA CORRESPONDENCIA PROCEDENTE DE AFRICA,
ASIA Y OCEANíA

• Aumento considerable de la correspondencia durante 1979 <un 42,86 %).
• Media mensual: 266 cartas en 1979 y 186 en 1978,

Enero F.br.ro Muzo Atril Mayo Junio Julio Agosto S.pU..n. Octubre Novi.m. Diclea Taj
1979 fl6 247 245 233 360 211 172 273 256 248 ~4 360 aits
1978 179 133 217 la 164 156 142 247 197 ¶99 247 1W 2.235
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2. Distribución de los contenidos emitidos ~or Radio

Exterior de EsDaña en 1978
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3. Datos de la corresDondencia recibida por Radio

Exterior de Esvaia en 1990 y 1991
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1991

ANALISIS COMUNICACIONES
DE LA AUDIENCIA 1.991

DATOS ESTADISTICOS
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1990 1~1 1992 199’ 199-4 1995
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COMUNICACIONES 1991

Departamento de Relaciones con la Audiencia REE
Febrero 1192

RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA



Radio Exterior de Espafia ha recibido un total dc 17.241 comunicaciones durante el año-.
1991, procedentes dc 136 países de todo el mundo.

La trayectoria anual refleja, corno es habitual, una subida en el primer trimestre, bajada en
cl segundo ejercicio del año, en el tercero una recuperaciónqueseconsolida en el cuarto.

Al margen de las oscilaciones típicas dependiendo de la ¿poca del año, destaca la trayectoria
divergentede las comunicaciones según su contenido, de tal forma que mientras que las
comunicacionesno técnicas o familiarmente denominadas de “programas” inician su
recuperaciónanual en cotasmás altas y con mayorfirmezaque en 1990, las comunicaciones
t¿cnicasno remontan la tendencia a la baja iniciada en el cuarto trimestre de 1990 sin verse
afectado siquierapor las alzas periódicashabituales

TRAYECTORIA 1 991
TOTAL

5500 -
v7Lt
‘Va
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2500-1 ‘-

2000 -i ‘ -

loco
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Respecto a la evolucióncontinental,observamoscoma:

EUROPA que a principios de la décadade los años 80 inició un descensocontinuado
motivadopor los cambiossufridosen la emigración españolay quecontinúahastala fecha,
frenaestatendenciaa la bajaen el segundosemestredel año, coincidiendoconla puestaen
marchade la Programa~iónMundial, debidoen parte al requerimientode información
sobre los nuevos contenidos. Durante el transcurso de 1992 deberádecantaseesta
información, bien confirmandoesta tendenciaal alzacomosíntomade haberencontrado
nuevasaudienciascon interesesmásacordescon el nuevosistemao bien continuandosu
tendenciahabitual de bajada, síntomageneralizadoen las emisionesparaEuropadc otras
emisorasinternacionales.

EUROPA 1991
1800-

a.’

a.
- -.7 --1

000 ‘—-——““—------

300- -~ —

400 -

-u.-- ~ -e-- flatos tiencos TQTAJ. GCNfRM

.

AMERICA hamantenidodurantetodo el ejercicio1991 unaconstantetendenciaa la baja.
La respuestade los oyentesamericanosantela nuevaprogramaciónno ha hechoaumentar
lascomunicaciones,aunquedebedeconsiderarseel tiempoqueestassuelentardar en llegar
a su destino.

AMERICA 1 99 1
2000

son -_________________________________

500 -

)200 - . ‘‘ ‘u—

1000 -

.-...---.

430 _____________________________________

~TRAYECTORIA1991GEOGflFOS“u
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700
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AFRICA es el continenteque una vez estabilizadala situación que se creó con las
comunicaciones procedentes de Angola y Mozambiquc, a mediados de la décadade los 80,
inició una discreta pero constante tendencia al alzamantenidahastala fecha

AFRICA 1991
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ASIA-O CEANIA se mantiene aunque con una ligera bajada. En esta zona geográfica las
comunicacionestécnicassiemprehan representadoen tomo al 50% del total
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El comportamientogeneralde las comunicacionesdesdeunaperspectivamásamplia,refleja
unasconstantesestablesdesde1988, sin grandesoscilaciones,conexcepcióndeEuropacuya
tendenciamarcadamentea la bajaquedaclaramenteperfiladaen la gi~fica.

TRAYECTOP¡Á.ANUS4L DESDE 1988
CONTINENTAL
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Por otro lado el comportamientoconceptual nos muestra como “programas” o las
comunicacionesno técnicasmantienenlas oscilacionestípicassin cambiosbruscosy conuna
clara tendencia de recuperaciónen el último semestrede 1991; mientras que la
correspondenciatécnicaquehabíarecuperadosusnivelesdespuésdel períodode crisis en
en 1989, inicia en el segundosemestrede 1990un clarodescensoen suscomunicaciones
manteniendoun comportamientoclaramentedivergenterespectoa “programas”.

El tratamiento dado a las comunicaciones técnicas no ha variado, e incluso se ha
flexibilizado en el intentode recuperarla,peroconsideramosqueno es estala causa.
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L’ÁATOS CONIFAPATVOS
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Gráfica com~~ag iv~J 990—199 1
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La evolucióncomparativa
con el ano anteor
confirma, en el caso de
“programas”, una
recuperaciónmásrúpiday
en cotasmásaltas.

Estesectorhacrecidour
i- V50%.
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Radio Exterior de
España - ha recibido
427 comunicaciones
menos que en 1990, lo
que representa el
2’28%. Como puede
observarse en las
gráficas, la pérdida
mayor se efectuó en el
continente europeo los
dos primeros tuimesúes
del año, que nivela sus
valores en el tercer
trimestre y crece
considerablemente en
el cuarto.
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TRIMESTRAL

América, que aumenta
sus comunicaciones en
el primer tilmestre,
mantiene el mismo
nivel que en 1990
durante el segundo y
tercero y desciende
ligeramente el cuarto.

Africa mantiene su
tendencia al alza
durante todo el periodo
1991, respecto a 1990
y Asia—Oceanía no
e x p e r .i m e n t a
variaciones
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Europa,-quedurantelos
dos primeros trimestres
del año baja
considerablemente,nivela
sus valores en el tercero
y creceen el cuarto.

América, que aumenta
sus comunicacionesen el
primertrimestre,mantiene-
el mismo nivel que en
1990duranteel segundoy
tercero, desciendo—-
ligeramenteen el último
periodo del ejercicio
1991.
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Africa mantiene su
tendenciaal alza durante
todo el periodo 1991,
respecto a 1990.

noAsia—Occanfa
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4. Muestra de esatemas de la programación de las

emisiones de Radio Exterior de España entre octubre de

1976 y la imolantación del Servicio Mundial en español

:

A. Octubre 1976 — marzo 1977

.

E. Abril 1991

.

C. Enero - lulio 1987

.
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A. Octubre 1976 — marzo 1977.

96



Em¡síán para Europa.en español nQ 2

HEC LUNES MARTES MIERCOLE?”fl( JUEVES fl VIERNES U””’ SABADO

Domingo, 3 Abril 1977

DOMINGO

(rox./ BOLET!N LNrORMÁflVO 09.30 — 09.35) [09.30—12.00
~¶NSAJIS1

- Y
u MUSLOA

SERVICIO GENERAL <fl

so,

RESUMEN OS PRENSA Y AVANCE DIARIO HABLADO

PANORAMA (L/ Deportes) y AVANCE DE PROGRAMAS

10’

15’

DIARIO HABLAnO 20’ -4- V 10’ + 5’

N’I4TNOO CLU’~
(6.fb)

AVAM~E
DEPORTIVdiferido 2

ESPA.ÑA EN FIESTA

55’ + 5’ ó.fb 25’

HORA jjn~s
(Selección de interes y entretenimiento)

BOLETT1LPFSINF’~ Y ITT ~MAS NOTICIAS 5’

MENSAJE

— consultorio los niños cv—t> —tú higiene del hogar cc.~-u<aQt’. POPULARES SOBREY~A

55’ + 2’
EN

COLOR
CON VOSOTROS ióó’ HIJSICAL

FIN DE
Correspon4encia (20’) S&IANA

55~ t

GeN VOSOIflOS (eontThuáci¿n)

q~xero saber mirador la salud

Corres~>ondendia

T~iZMAnvo
CON YOSOTh~ (continuación>

BOTAS DE ev ~AB2UEU~

acento blas SIETE ~ 1-50’

~ ~, MENSAJE

DEPORTIVO

O

Toros (L) Reportaje y Favoritos (40’ / 30’)

ELMIJNDO DEL

Imágenes ~, + ~ ESP~TAC3JLO

diario Hl idioma s/f 10’ DISCCWJA

DIARIO REGIONAL <28.fbl 9-~le~a.~ y

e. desarrollo ‘toCo palabra e. arte

Lugares España Autor obra Llama viva 0cm-rió así Tertulia 25’ ~ + ~, (NI ZARZUELA>

AVANCE DIARIO HABLADO Y LOS DEPORTES
‘-,t¾es >/ AVu’.ttE DF 7 V1A~

20’ ~ ñcVt=t-g RONDA POPULAR

10.~.i1nÁTR0 DE HUMOR I2ci.~fl.L’
30’ + ~‘ RUTAS DEL

Ú’+3’

CENTRO ~PAOt

L4!~~Ic.A.~PÚNfl.AR ESPASCLA...
SERVICIO GENERAL y II)

DIARIO HABLADO 30’ (25’)
AVA~CF DE ~VCRV’A5 Y PAUSA MINlIIAL

RESINEN DE PjU?~SA

“ - u - ~ILTh flLlS

O’ (35’)

10’

lO’ (26.11,) (13

RADTOCACII1A 02 1.23 DEP
0RTZS

REVISTA CULTUDAL
(letras) (unasic¿)

REVISTA DE ACTUALIDAD

(ci.lncLs> (elnc y tcatr..) (arte)

50’
BOLETíN RESUMEN Y ULTIMAS NOflO LAS ¡O

LECCIONES DE IDIOMAS

12’ + 3’

AVANCE DE T’HQGItA}fAS

CULTURAL 7
30’

ESTO

MIJSLOA
45

FESTIVAL

It)

40’

TEAItO HISPANO
<cor~arado)

za u
DX CLIII ‘5’

12’ + 3’ BOLETíN RESUMEN Y ULTIMAS NOflCLA5

’

servicio español
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14.02,

1S.oo,

ián.

‘7..,,

I8.00•

19.00•

22.”.

- J- INTRODICCION AL ALDIAN

• L írn~nc~c,~ ALF1LWtILS
22.so—



Em¡si&i ~sra Australia y Filipinas

¡ LUNES II MARTES

1 SERVICIO GENERAL PARA ULTIW-4AR

ji MIERCOLES U JUEVES

Lunes, 4 de Octubre 1976

II VIERNES II SUADO DOMINGO

evArr nF~t nr,pru’ UIRIs,V, 1’
REVISTA DE ACTUALIDAD - ESPANA EN-- letra&. nunca aenc.as — — — — ciae—y—t.at~a — — 4r±e—— — W’ cultural 7 FIESTA

Actualidad de España 1 20-4-5’ ‘ (6—2—77)
15’1 — — 25’

DIARIO HABLADO ‘‘ 151+5>

RADIOG.ACETA 111’
MEN SAJE

AVA>CE DE PPOG$jnAS 2’

MUSICAL RUTAS
DELagenda Soi

DIAl-CGO ABIERTO

SEMANA CANTE

35’-4-5’
MPSOK

15’
AVANCE DEL DIARIO HABUnO

DIARIO RmIONAi. 15’-4-3’ TEATRO

m DE

¡«MOR 30’/40’
POPULARESC. desarrollo fuego palabra e. arte diario E’ Idioma s/f. 8’

TIEMPO JOVEN ... Correo Cultural
5í

•

Lugaresde Esp. autor obra flama viva ocurri6 así tertulia 25’
NUESTRA

ZARZUEL½0125, 552

II SERVICIO GENERAL PARA ULTRAMAR

RESUMEN DE PRE?5A Y AVAPCE DEL DIARIO HARUDO 10’

REVISTA DE ACTUALIDAD MELCA FDLK 1 ESPANA EN
Actualidad de E!paña 15’+3 15’+3fl FIESTA 19+3’
Pausa.musical

DIARIO HABlADO ( En conexión con Y SERVICIO GENERALEUROPA)
DOMINGOCLUB

20’+5’ ‘ IO’+5

BUENASNCCKES

servicio español

0840-



Emiai¿n paro Arosa AtI¿5nticas

II MARTES ji MIERCOLES U JUEVES

Lunes, 1 de Oc t ul-je de I~Vi~

II VIERNES fi ¡ASADO ji DOMINGO

p~us. ‘u~.- jx-. .1! \‘t-V

— —Ut&F. DF. PIICILW ti (2 u) ‘.SDsSX as s XLIDA ( — u ~~~..2CÁZL~z’”’ eAHIXS
~ — LX M~R
W3PX~CL4S,,

REXqSTA DE LX MAL’ ... Cuadernode Bitácora (5’)
seguridad la pesca ro»vi.’ e,u.:a tus batos

TERTULIA A BORDO

— Música y a~nidades

14’

nsoi.i1

SO’

—

LIflI&’S DE

LX MAR
.eo; 5~

1
Iii SERVICIO GENUAL PARA ULTRAMAR

T’II 411 tld) 4’. u4’ 4W’

t;isrs nfl ALTLXLIDM

Actuualidad de España

i’

‘

MVS[CA

FC12 15’

IJSP!MX

&II’3T,x

UN

111131 CCICETA DF LOS I’EPORTE

[ CIARIC I{ADLAI>O (~, COflCXjujfl con II Servicio General Europa>

‘U.S.\ ‘IU$L’ ti.

ESPAÑOLES EN LA MAR

10’

204-5’

VV. u’ 4k’-??” ít’~ -4,

F~’\.\ CS S~L1N
-

VO2LS

—

CARTASLX MAR D.F 15’RLVISTA DE LX WR / ... Cuaderno dc ditácora <.3’)

seruridad la pesca coD-/ivencia los barcos
13u

agenda social

35’

HUTAS

BEL
eVITE

TERTULIA A BORDO

—Música y- anenidades

IV SERVICIO GENERALPARA ULTRAMAR

LIBR=S DE

Lx lIAR

AVAY’CE DEL DIARhCí HAI3LAIX) Y RRSl¡.IEN DE PREhSA 101+31

¿EVISiX fll.~ ..
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DiARIO HABLADO 20’+5’

— SERVICIO GENERAL PARA AMERICA —

AMERICA (‘3enet-ali4ad) 2h45 — 22.55 CX?

:OYA NORI7AMERICANA 2h45 — 2300 21T (incluye “Buenas Noches”).

(Ver Servicio General para América en esquca aparte).
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rbie - Emisionespara el exterior de RNE.

EMTSIONFS DFSDE GAYARíAS Y SERVICiO GENERAL PARA ANFRICA

PROGRMIACLONOCTUBRE1976 — NAr’1 1977

Lunes, 1 dc Octubre de ¡976
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Erruslonee pare el exterIor- de RNE.

Umislán pare Américaa en español
Progamooon Abd /Septbm.1976

Lunes.12 de Abril 1976

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SAlADO DOMINGO

CRONICA DEL NUEVO MUNDO

<ECONOMíA’ CULTURA ESPtCTAOJLO LA PALABRA TESTUONIO

VOCES DE
IflTUMSDAB

TEATRO

WCES DE ACTUALIDAD

- KACIOGACEIA ci tos DEPORTES

PAUSA MUSICAL

CRONICA DE LA HISPANIDAD

HISPANO

UNIVERSIDAD REGONES BETIflflo C. 8. ACADEMIA LA OJLTURA

D4ARIO HABLADO -

TSTflIONTO

(Sm)
PAUSA MUSCa
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— — — —
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B. Abril 1981.
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1 RADO EXTEflCR DE ESPAÑA
—rs Emisión cara
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14004
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ESPANÁ OS SALUDA 15’

¡~PARA MAS

CEltA

55’

CO>~4TARIOS DE PRENSA 10’

DIARIO HABLADO 30’

DEPOmES
DEPOWrES 20’ ¡ C0R~ MUSICAL

10’

lo’ ESPEnZÁL

—Siete dIas(25231

~ 40’

20’

RADIONOVELA 30’ LA SEMANA QUEVIENE nEnSTEnO
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13’
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• 60’
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MTMCA 20k

MF2<SAJE
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30’
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ree. / RADIO EXTERIOR CE ESPAÑA
PROGRAMACION ORn — DICIDERE 1981
nQ 5 jueves 10 de Diciembre 1981

Emimion pera las aspancles en Australia lu-s) Flauta (o

>

SMI LUNES ‘ MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES - 2 SAlADO

DIARIO HABLADO
(~f crido de la PZÚsidn paraAmérica)

25’
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-,
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Emisian flara las hambres de le mar

LUNES II MARTES ‘H *IIRCOUS ti JIJEVIS 11 VI~SS

a21 Miércoles 1 de Abril 1981

• SAJADO II DOMINGO 1

noticias ;T

DE ORILLA

A ORILLA

55’
noticias ~

‘

.‘flJSICAL

FIESTA
30’

—.LIOtiCias 12 L

TABLERO

DEPORTIVO

ESPANA OS
SALUDA

TERTULIA A BORnO -~

CIUDADES

53
145’

(Musical Fiesta)

DIARIO HABLADO

- 30’

SIETE DíAS

30’

ROSA DE LOS vi~roS u~ ~Juu ~p:i, - UV~,LI

AVAICE DE DUBIO HABLAZC Y C01~TARhOS DE PRENSA 15’
nct~c1as ~u

MUSICA POPULAR ESPANOLA 15’ Dfl5K3 15’

MUSICAL

FIESTA

25’

DIARIO HABLADO
30’

SIETE DíAS

u c~S\ t~(

ESPFEIAL

INFORMATIVO

90’

wncaaflga~&5 -

RADIOGACESA

30’

DOCIIetO ADJ PAYORA>IA 20’

CORREO MUSICAL 1-E
20’ Ml-lS. ~PANOLA

BOLETIN INFORMATIVO noticias 5’

REVISTERO

ji

>IUNE

noticias

:5

FSPANA OS
SALUDA

CIUDADES

de programas paro ¡a emigración

GMTI

14.00.

1&qo-.

16.00.
oo
‘ec

e

o‘o

e

-o

o
o
“5

o
4->

‘e
+1

e
o

‘u
o,
o
u-,

-9

o

u

u
1->

u

ci

TERTULIA A BORnO

a

C5

4,

lico’

iLco’

19.oo.
difcrido 2
Europa -

— j
.1

2O.0~

21.ao.

“u
u

o

o

eo 7

servicio



- Emisión cara las hambres d la mar crepet¡cíánj nQl(bis) Miércoles 1 dc Atril de

LUNES MARTES MIERCOLIS JUEVES U VIERNES SAJADO

18.00/18430 {cn::; Medio

1981

11 DOMINGO 4

01~

DE ORILlA

A OWLA

55’

¡ KEICAL
FUSTA

TAELmO

rnam’no

—noticiaS 1~ 1’.—

145’

(Musical Fiestaj

MISTOAL
FTESTA

ESPEGIAL

II W0R>4ATIyO

ATArE DE PRnQtAMAS, Dfl. DIABIO HABLASE Y RIEA DE L(~ VISITffi ‘ 1-0< 14. flJ>4~CO 10’
DIARIO HABLADO S~IE ~AS 20’

DE ORDI—A

A ORILLA

~

FSPAA ~

TflflULIA A BORIK<

SALUDA ¡ 55’

53!

CIUDADES

53’

ESPEtIAL

INFORMATIVO

CO~1’ARIOS DE PRflSA 10’

MIElGA POPULAR ESPAÑOLA 17’

RADIOGACE’TA

~U14ENTO

cu

10’ ~praaA

lo’ 20’ SO’3OLETIN ~su>~i

2h00 Conecta Nortean~rica
21,05 Cierre Etropa y’ Africa

REflsTfl~

90’

45’

~vl~#j’é Nortean

.

*

1~

lAao

‘Loo.

I&ao.

17.00’

ia.ca.

19.oo.

ao.oo.

21.00’

22iC.

23.oo’

‘Oso.



ree - ¡ RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA

Umi.&án pura Amárlou

WNES JL MARTES Ji MIEECOLIS U

HOY f2( ESPANA

—

- t’rtt..2I—. ‘u “1’

-u-—-,

- ‘-~~3

MUSICA POPULAR ESPAÑOLA

PROGRAMACION ABRIL - 5EFTI~4RRE tQS

“~ kbis)Mi&coles 1 de Abril le

JUEVES ¡1 VIERNES r SAlADO DOMINGO

SO

MUSICAL

FIN

DE

SEllARÁ

$‘CCULTURAL - ¿‘‘4 ~• ..u
.1

DflSM2

AMERICA HERMANA
“Personajes dela Historia Co

bonial~ —

15’ <ht2S.ó.81) 15’ZARZUH.A
—Careta de

~‘1~ micidn: 10’
JReuetiadn: 5’

— {R;p;t:c:~)Cierre 3 ‘u~ •US.’u 1~ clon

10’

CORREO Dffl> OYEl~TE

10’ ¡

CASA

ESPAÑA

DE

vM.LIA it .4ra.AIUaA j~u AVAL-Lun UL rnuut~aÁ-mn u t- u u

DIARIO HABLADO

25’

SIETE DIAS

25’

DEPORTES

15’

BOLETIN INFORMATIVO
10’

20’

10’

C~ )tu ~ u.’u - ..

- ¿XC’.,tflt~~ c

REVISTA MISPAROAMERICANA - uLe¿g~.act. i.’u~ ~-> ~ tr- .2. ce ~

MUSICAL I«SPANO

ESPAÑA ~< LOS OCHENTA §‘n~ui.’¿.. - -

f te->,’>’ -~ »-ec kA~ ~ - “AV ¡¡“‘u ‘u

-SI’.- lo’

~L’XrlTO ~• -. ‘es CPL&kO C1r,.Cd

IMP~TO

lo’

10’

PANORAMA

CULTURAL

37’

jo’

23’
NOTICIAS

FORO
LITERARIO

~‘Vtda y Cha de
Calderdade la
Barca”

‘(hasta 27.6.31)
20’

ASí ES ESPANA

10

S<USICA FOLK

EPISODIOS

MAC TONALES

——u

3,

M~i~ies

RAÍCES
VERDES

“Fiestas y

fradiciones de
España y Amé—
rica”

(hasta 3&4.Si)

asu

CORREO

DE

AMERICA

J

Ese.., A GMT fl 27-0220 ¡ NRA EIft*OLA 0Q27-013O ..*ué..-.,n y 01.27-04.30.brI-..pt4.n,é,.

EIU a un U216.3t28 ¡ I0fiA EP4aA Cfl3O-0&28 owenb..-n..n.y 35.30-0728 .bM—dwt*.abn

servicio general de programas

A: 2110
l:0t2l

A:U.00
9:03.3’



O. Enero — julio 1987.
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1
~.B/ MIlDIU LA ¡ E ttiU ti DC L~PAfl II NO

Fecho~ 231 JIIID 1987

EUROPA, en español

hoe ~ jueves [ viernes
11-a

1200

12fl0 -¡

13.aJ. RADIO~AMA

13.32

14.00

14.3)

1 5.~J

le. no

18 33

¶7.00

173)

18.00

18.3)

19.00

lt3)

2000

[ av&n~ m a00Ba8 y r~Li

DIARIO ~-~aLA,mDE RAOIO EXTERIOR DE E~AAA

H~RTAJES DE RADIO DCTERIOR Dc EWANA - 0~E TU ¿OJIEN ES..

24 TIE~ 24 Q5 ES..A 24’

&vna D~RTIW

(o. R. 1)noam 30 14

30’

MIRAM~ RACIA LA C»Cnd

ATRAS ~Xd DO~ VffiAW

SO’

55’ 55.

—— VA—’ MI—
mtlcIArlO

G~E CQ4. --

SOBREMESA CI)

SOBREMESA (II)

SOBREMESA (zíx)

EN TU ONDA, JOVEN
33’ 55’

VA-

PO A

USTED~.

DI~O HABL~ DE RADIO E’CTERIDR DE E~AÑA

—

Ern¿&, fl~ Nimia (I) CABA DE
28’ E~AF4A 23’

5

CASA
-ESPAÑA, M-UMA MISC (lí)

55’ ES’AÑ~ ~.

-

-

:y,vjgcu.z::::

ESPAÑA, M-CR& uiaaj (>. III)

~: <~. R. 1)
MA ~jESPAAA

~. a 1.L~~JV.
DIARIO DE LA TAWE (o. Rl)a’L

D~RTES DE
32’ 32’

ajauoI¶.~~ci2? EL ~RTA&(m.1.c..mnfl~—~--—J%.

‘tnclsrlo

EL DIARIO DE £IJ~A

EL DEPORTIVO (wn.xidnn~d2n1)

DIASID HAasm OJLTIJRAL

Di [SOJAS CATALANA, 3ALLEGA Y VA~A (u)
3,.

21 -~

213)

23.3)

SERVICIO SN LENOJAS CATALANA, SALLffiA Y VA~A (í)

AVAJCE DE PmGRAMAS, ?CTICI~IO y I~aAiEN ~ ~ 21’ 10’
10’

CONEXION CON LA III

SECRETARIA TECNICA

EMISION PARA ULTRAMAR

sábado domingo
ni
u U

10 ~‘

11

CITA

1

-‘o

:1

15 1

16 1

1’,

la

19

21

fo.



1wa¡ ftnUAIJ LA A LflIUII ¡SL LJr¿4¡i a u~ -.
F.~ko: O4-.C?—87

América,en español
‘Iv

~~esj~shoe míer

?4 01
nrocraITus

AMERICA, AMERIGA

tticias
¡ Ooawtss

es
0akiols

Dl n~

LI§~?~iIZ s¿bado

04

NOTICIARIO 5’

DIARIO DE EU~A Crer~)
HED-C EN
ss’AÑ& -roms

LOS DIS~S CE LA ~ILANA 5’

NOrtCIARIo

DEmE ca~ rs

MECA
(reD.) 29’ 29’

CITA EN E~AtJA: RUTA DEL SiL
15

EtCÁENTm EN LOS MYERES Y E~CJD«~ EN
EL 92 Si HISTORIA EL 92

LOS ~OSFES Y
Si HISTORIA

E3ctEMrm EN
EL 92 ío’

NOTICIARIO 5’

DIARIO HASLAmCULTURAL (wrsUn reducié) ‘

LAS PAUSAS

QAAAuS o~mrs-.

DEPORTES ~

ESPAM: T000 EAX EL 3)1. (reo.)
t4

5’

AJEMILA 92, [LAS ALLA DE LA PCTmIA

AuIms DE LA ESTO ES

DICA CORTA Cr) ~ ir
15.

AUSA MUSICAL
va 5

AMERICA, AIIERICA

r~t cias

De~tes
Res.~,un Prona. Nacior.l

Iboanti~ en la ~m,sa ee~.fic3s

Acento C.iltr.&l
rwé’i~ Cultura

DIARm HABLA~ DE

(incluye Ib’oei~1a en la
m.naa •ap.7cla)

MSIrA 92 mem~us¡nc~WCfl,wln’

05-

06

58’ 29’
NOTICIARIO 5’

LOPCTLCCS
HEDC EN 10’DIARIO DE EUmPA crM~

20’ VMJDZA
25’ EL O. DE LA E. 5’ 15’

NOTICIARIO 5

CITA EN ES’N4AV RiTA DEL SiL OC~E Cn~ODE

15’ OENTm MIERIGA

annam EN LOS ~OE~S Y E>cuUqrm EN LOS tOSFES Y E~nJEN-Tm EN

EL 92 Si HISTORIA EL 92 Si HISTORIA EL 92 1(3’

K

NOTICIARLO 5’

DIARIO HASLAOG CULTURAL

25’

LAS PA&.AMAB
OAAAS mmEs-

DEmP1~ES 10’

1
ES’ANAí T~I BAn EL SiL

AMERICA 92: MAS ALLA DC LA NOTICIA

F~sdnun Prensa Nacional
Iberosndrit~ en la ~ronsa
ACSC,tC Cultu-tal
nti~ Cultura

58’

14’

OI~m rLABLA~ DC RES

(incluyw Iberoaut—i~ en la
Prensa Ea~?cIs

MERInA 92

(Rl>

NOTICIARIO

MILLE DE ¡..A

OPCA CORTA ¡
15’ E

a,.

TajAs DE
IBEmAMEHICA

Ny Cant.ruric’a

29’

ESTO ES
LIJSICA

5

16’

SECRETARIA TÉCNICA

It
23.0

-3

24.0

a

•3u

CV

-3

— ?3.C

-3

1

04.

1 04.



‘~./RÁDIo EXTERIOR DE ESPANA

Ii ce LUNES MAftTES E~o~s LII 1~II VIERNES DOMINGO u t

é Pmp-a. y

DIARIO I-USLA00 DE ~E

a,,
AVflCE DE PR)GRAMAS Y DIMID ~{ABLA~ DE MAO ID EXTERIOR OS ~AM

EI~

WAE OEfl

(al.cca&t

....rsi) (np.)

60’ 32’

~ Prnc~r.sst

O~DRTEE

DE~ EN TU ONDA, JOVEN (r.p4

AMITN3S DE LA

OCA cORrA ¶5’

ÉSTO ES
tS~A ¶8’

A O E N D A 25’

NOTIC IA~IO 5’

-1

ULTRAMAR (1)

03

Fecho: 02 J.LID ¶987

0900

08,00

o7’C

SECRETARIA TECNICA



‘1,. RADIO EXTERIORDE ESPAÑA

ULTRAMAR (II) (AMERICA)
“u

Fecho: 29 WfiZO 1967

Ji
ice LUNES JI

’

MARTES JLMIERCOLES JI JUEVES II VIERNES JI SAT3ADOA [=!!~M9Q~ut

atS.---.u 1

COtaInN CON LA ~ISI0N PARA BJ~A, en

E~LES ___ De Las a virima, nwd*t t Mii ~stUnEN LA ~‘• Sbaa.,
0-eSjoet*i a Tsw±f.

50

AVA>CE DE P~GRAMAS Y PCTTOIARIO

~RVICID EN LBOJAS CATALANA, GALLEBA

MATINAL M¡ERmA

Y VA~A 25~
1’

— PStic±5 — Ibwumt±cm mi la ~‘enaa uqsfi.ls 5 • para frIan ¡
Re~or~je — Aarr~ mitral n jingua var—

— Ds~-taa — La reaa ajitra n~CJIS
— Cu-r.a~,aalfl a ~E en el .ata 59~

¡ MATINAL mERInA ( 2’ edictin)

MATINAL AMERICA ( 31 •d±cljn)

~tCI~I CON LA BIIWN PARA EJ~PA, u-, .acefI.1

10.

¶1-

¶2-

13-

- 14

-15

16.

17

le

19

PCTAE De 11.29 a 11 .S ti. sup. — st~ en euxlb st la stalin ~. Etns. en snsibl



‘<ea RADIO EXTERIOR DE ESPANA

ULTRA~iÁ~ (II)(O.MEDIO y AFRICA) Facha: ~ Fetrero 198v

LUNES II MARTES a MIERCOLES JI JUEVES It VIERNES II SAr3ÁDO Jj

‘-y---- -
2.00 — —

Co~c*Im.I CG¡ LA EUISIflN PARA ELjFWA, sn sagaSsl

(nalunza La ~m±*i ges Aftmm)

airas a vlrnss, owissajn en a. ~~asagn
C~AÑ2 LES EN LA MAR ~sésa ai.-> S Tun-ifa

50.

CON~XION CON LA ~ISfl4 PARA WA, en sacmFbl

ritmi~ ana (fisui4za la etai*i)

PERSA cONTIPAJA 04 cuamw~4 LA WIWN PARA EIflA, en ssfisl

1’~”~ DOMINGO

‘u1

Jo
te

II

4.00 - -

tOO

¿12

~1’

—lf

it

1~

1.00--

4

cI-’±sn~MeCa (tjjuflza aflate)

2.00- -

It

‘1:

2

21

afl

secretaria de oroaramas



‘4./RADIOEXTERIORDF ESPANA NO 03

ULTRAMAR (III) Fecho,

jj5j~~jjJ FIE~3~IIII miércoles jueves viernes

AVAJCE DE PI~GRAMAS Y DIMID HABLAI~ DE RACIO EXTERIOR DE E~AÑ’.

1’.. 30’

A A D 1 0 A A U A (difri~ a &ro~)

60’

CITA

(ó±l’. a

[rose os v

AVA>CE DE P~MAMAS, NOTICIARIO Y RESAlEN DE PRENSA

15’

R~ORTAJE DE RADIO O(TERIOR DE EWAt¿A (varsiAn reáicid.) 4

avancera ~-orass y

EEPAÑDLES EN LA MAR
(diferict)

33’

NOTICIAAID(.ndireeÉ)

ESPANOLES EN LA MAR
(difrist)

~SA DE LOS VIEffOS (original)
avenes de ~rogrevmS

DEPORTES DE RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA

E~’AflAE TtIfl BA.t EL SiL

15’

NO-rICIASID

~WJICIO EN tRiGlAS CXTAiLAM, GALLEGA Y VA~A (íí)( dfwtt tÉ E~ropa)

30.

[x) A prdr cÉl 12/06 — et~ en difería

SECRETARIA TÉCNICA

sábado
domingo

23

23 24

‘4 Dl

utc
¶9.2

2Da’

20.3

21-a:

21a

22a

22,3

23~O



EXTERIOR DE ESPAÑA 03

Fecha: 04 &LID 1987

bat 1’ LUNES MAftTES MIERCOLES 1 JUEVES 1) VIERNES J SÁBADO DOMINGO ~

OVSfl U~ ——r

DIARIO HABLADO 10’

PANORAMA

— Saluái n,a±1
— CcuT.n~ic
— R.súan de Prensa
— Espafia al Día: LI D.~ts.

20’Ecomada, Ecc.±ologIa,Froncc±dn•Polities
— El Ttem~

MUSICA F’OLK 5,

CLLS
DE
SI3)S 10’

ACTUALnAa HIS’AICARASE 1 ENTREVISTA / CULTURA

~LEtLION MUSICAL E~MCLA

5’

5
RESUMEN INFORMATIVO

‘4’

D~RTES 4’

SIA
TURíSTICA

10’

RAíCES

VEmES

(E)

20’

CLIE DE
AMISiS

9

D~RTEE 4’

TEMAS DE LA
e¡ANA (c) a.
~ ARASE EN
LA PF0GA E~.5’

M~ POP. ESP4

ASI ES ~A~:

(A)

101

0JLA

AUIcflS
DE LA ~CA

CORTA 18’

ORIENTE PFUXIIC Y IJ~ID

UNA mIdaN: ~t• ~O019.00
<‘u

• 19.00 -CE (í)
a 2000 -CE (y)

- ~ 17.00 a ¶6.00 (~ái .1 odia)

NO~ESTE DE AFRICA

t
21.3)

UNA WICION: 22.32

y-

a 22.30 -CE CI)
a 23.30 ~CE (y) LITO — De 20.33 a 2t30 (tnái el silo)

(A) “RUTA DEL ARTE HI~AWASASE” (27—09--87J

taj ~CA>CíDN,DANZA E INSflJENTOE I&LSICALES DE AJEFICA” (26—12--«7)

Euisido en &abe

—-Do

—.15

—.30

—.45

—.cx

-—-a

-—-4

SECRETARIA TÉCNICA



t..,/RÁDIo EXTERIOR DE ESPAÑA N Ci

Feche: 05 Enm-o ~9g~

hee! LUNES ~

t avatra 00 0rO~t,S

ut c
—- Do

O:ARIO HABLADO

—.15

A’ A ru.’ 2 RAM A

— S.lu~ aJilcal _________________

— Couren~rio
— Resu2mn ce Pr-en.. _________________

— EspaTa al Df.: LI De~’~S
GULA

— El Tieuu~ Ew’tmú, Sodnk;ía, Pronccidn, PolLtice TURISTWA 10’

L’UJSIOA F’OLK 2’ . V

ARCORAMA CULTURAQ ¡ ENTREVISTA

10’ . 2’

RESUMEN :NrORL!ATIVO

ID’

14 ZE?2~TEB 4-

TEMAS CE
¡ DE~RTES ~

RESJ¿ENDE
PRENSA 5’~

- CITA CON... . TuA:~.

18’

CLLS QE
AJ¿I~S

H~ DE ~.AMUSIDA
¶0’ ESPAda;
2’ ~S.Tr.nawÁ.~)lO

EUROPA:

[NJSICAFas

AMI00S
DE LA CADA

CORTA

—58

1’ mIDION: De ¶8.30 a 19.32 HOE (w~ .1 a~)

20 ~IDI0N: De 22.00 a 24.02 “CE ~ el aTo)

(II — De Ita, a ¶6.30

(y) — 0. is.30 .

UTO (1)
Uro (y)

‘-‘u

— De 22.DD a 25.00
— Da 21.00 a

OR:~¡TE P~1XnC Y CID Y f PIDA

:

r
0. 20.20 a 21.30 HOE Cí)

UNA EXCION: ~\o. 21.30 a 22.32 HOE (y) LITO ~ el aTo) - 0. 19.30 a 20.20

E mis i¿n en franceÁ

—-45-

—.58

‘u¶5

-—-4512’

Seue,crio d. P,ogu-a mal



A/bAhía -u
EXTERIOR DE ESPAÑA N:01 *

Pocha: os Ene-,

Emisián en inglés

h o e LUNES ~ ~ ~~NES E~O DOMINGO ~~C -

—.00 ay

DIARIO HABLADO 10’

14’ . O~RrIS 4’
15 —¶5

TD&AS DE LAD~RTES ~ ~AMA (c) 5

’

PANORAMA
¡ P~NSA 5’ ‘ N~C EN

— 6.2u~ asslal EWAÑA e
— ¡ CITA CCX. -. rkT=~;~~~ 4• -

—-30 A—.33 — ~•‘~““ ~ ¡ 9
— EspaTa al Día: LI 0.~i CLLE DE ALLISS DE LA

Ewnada. ~cinlogía. Pflddn• Politios ~

L4USCA FDLK

-ENTREVISTA ~ ‘T’J~~TICA ío’¡ GUI.A r

LECC:ONES DE ESPA!JOL. ~0U< DEL TURISTICA

SSADD 5’ ¡

RESUVEN INFORMATIVO 3’ ¶6’’

—564 58

E

-tflR)PA:

1’ mICION: De ¶9.30 a ~30 MCE ‘~ al ~ CUTC ~I> - 0. 18.30 a 19.30 -‘~ ‘ ~L1TCCv) — De 17.30 a 18.30 1

~‘uUTCCI) 0. 2300 a 24002’ mIDflN: 0. 24.00 & 01.00 MCE ~ al .rc) u~ (y) — 0. 22.00 a 23.00

ORIENTE P~XIIC Y M~Id Y PERSA

:

<0e 19.33 a 2030 MCE CI)
UNA mInInN%

0. 20.33 a 21.20 MCE (y) VID ~ •1 afta) — De 18.30 a 19.30

Se~re•orio da P~ogro mas



EXTERIOR DE ESPAÑA

América, en inglés

LUNES ~ E~a~s ~J~§j II VIERNES 1 SABADO 1 DOMINGO ut

(De 01.00 a
De 02.00 a

02-00 MCE (íñ
0.3,00 MCE (v)j

(2.00 a (2•67 -CE
03.00 a 03.59 1-CE

0&03 a 07.00 MCE
07.03 a 08.00 MCE

(Ii)
(v)J

Cii).
(vff

urca Da 00432 a 01420 (~ .1 alIo)

UTCE De 0h00 a 01.57 (~a .1 alIo)

uit: Da 06.03 a O8sx2 ~ al. alio)

avance

OIARIO HAELADO
10’

14’ DEFORTEE 4’

PANORAMA

— ~lu~ aj*il

— Co,ntrio
Rea~n a Prensa

— Esoafla al Ota: LI De~tss
Emmmía, tcinlngía Pr-omc±dn,ftlít±

— El tianvo 25’

0~ORTES 4’
DELA

(E) 5’
~aNEN ~ •

5
e E~M4A

“~.zta al vino”
10’

ASIISiS DE LA
OCA CORTA

io’

cus DE
AMI00S
— Crr.s~nd.
— Conr

‘1~’
MUSIdA FOLK 3’

3JIA
Tt~1IflA

(lilA
TUHISTICA

ACTUALmAfl HI~’AWWRTEAUERICANA1 ENTEEVISTA 1 OJLTIAA 4’

LECCIONES DE ESPAÑOL
V m~A FDUC s’

RESUMEN INFORMATIVO 3’

PAUSA MUSICAL 3’

En l.~ És dltias adictorus — surjia la pausa ajajel a cje-re

Fecha: 04 1LID 1989

—.00

—.15 -

—-32

—-45

——.1

- —st

—-E

AMERICA:

ía ~ICIONi

2E mICION:

3’ mICInNa

SECRETARIA TECNICA



5. Esguemasmás representativosde la programacióndel

Servicio Mundial en español desde su origen hasta la

actualidad

:

• 1 de julio de 1991

.

• Enero 1992

.

• Julio 1992

.

• Juegos olímpicos. 24 julio 1992

.

• Octubre 1992

.

• Enero 1993

.

• Julio 1993

.

• Servicio Iberoamericano. 3 de lulio 1993

.
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ESQUEMA DE EXISION Y PROGRANACION EN ESPANOL DE RADIO EXTERIOR
DE ESPAJIA

LOMES- VIERNES 06:00—24:00 UTC

SERVICIO MUNDIAL SERVICIO IBEROAMERICANO

06:00 Noticias
R. de Corresponsales
Resumende Prensa
Reportaje

06:30 Sumario
Economia/Comercio
Entrevista

06:40 TEMAS DE NUESTRO
TIEMPO (Europa)
HOY EN ESPAÑA (Oriente
Medio y Australia)

07:00 Noticias
R. de Corresponsales
Resumende Prensa
Deportes

07:30 Sumario
Ventana de España
Cultura

07:40 HOY EN ESPAÑA

08:00 Noticias
R. de Corresponsales
Punto de Vista
Reportaje

08:30 Sumario
Sociedad

08:35 UN IDIOMA SIN
FRONTERAS

09:00 Noticias
R. de Corresponsales
Resumende Prensa
Deportes

09:30 Sumario
Ciencia/Salud
Cultura

09:40 5. INF.EN CATALAN
(Europa, América)
UN IDIOMA SIN
FRONTERAS
(Africa, Oriente
Medio)

10:00 Noticias
R. de Corresponsales
Punto de Vista
Reportaj e

10:30 Sumario
Ventana de España
Sociedad

10:40 ESPASA AHORA MISMO



LUNES—VIERNES 06:00—24:00 UTC

SERVICIO MUNDIAL SERVICIO IBEROAMERICANO

11:00 Noticias
R. de Corresponsales
Resumen de Prensa
Deportes

11:30 Sumario
Economia/Comercio
Entrevista

11:40 CORREO DEL OYENTE
(Europa)

TEMAS DE NUESTRO
TIEMPO
(América, Africa,
O.Medio y Japón)

11:00 Noticias
R. de Corresponsales
Resumen de Prensa
Deportes

11:30 Sumario
Economia/Comercio
Entrevista

11:40 TEMAS DE NUESTRO
TIEMPO

12:00 Noticias
R. de Corresponsales
Punto de Vista
Reportaje

12:30 Sumario
Ciencia/Salud
Compostela 93

12:40 LA HORA DE AMERICA
(América)
ENTREVISTA (Europa,
Africa, Oriente Medio
y Filipinas>

12:00 Noticias
R. de Corresponsales
Punto de Vista
Reportaj e

12:30 Sumario
Ciencia/Salud
Compostela 93

12:40 LA HORA DE AMERICA

13:00 Noticias
R. de Corresponsales
Resumende Prensa
Deportes

13:30 Sumario
Sociedad
Cultura

13:40 COMUNIDAD
IBEROAMERICANA
(América)

HOY EN ESPAÑA (Europa,
Africa, Oriente Medio,
Filipinas)

13:00 Noticias
XL de Corresponsales
Resumen de Prensa
Deportes

13:30 Sumario
Sociedad
Cultura

13:40 COMUNIDAD
IBEROAMERI CANA

14:00 Noticias
R. de Corresponsales
Punto de Vista
Reportaje

14:30 Sumario
Economia/Comercio
Compostela 93

14:40 ESPAÑOLES EN LA MAR

14:00 Noticias
XL de Corresponsales
Punto de Vista
Reportaje

14:30 Sumario
Economia/Comercio
Compostela 93

14:40 ENTREVISTA
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SERVICIO MUNDIAL SERVICIO IBEROAMERICANO

15:00 Noticias
R. de Corresponsales
Punto de Vista
Deportes

15:30 Sumario
Ciencia/Salud
Cultura

15:40 ENTREVISTA

16:00 Noticias (*)
R. de Corresponsales
Resumen de Prensa
Reportaj e

16:30 Sumario
Ventana de España

16:35 GUINEA (Africa)
ESPAÑA AHORA MISMO
(Europa, América y
Oriente_Medio)

17:00 Noticias
R. de Corresponsales
Resumende Prensa
Deportes

17:30 Sumario
Sociedad
Cultura

17:40 ESPAÑOLES EN LA MAR
(Europa Occidental)

TEMAS DE NUESTRO
TIEMPO (Europa
Continental, Africa y
América)

18:00 Noticias (*)
XL de Corresponsales
Punto de Vista
Reportaj e

18:30 Sumario
Economia/Comercio

18:35 DIARIO CULTURAL

18:00 Noticias (*)
R. de Corresponsales
Punto de Vista
Reportaj e

18:30 Sumario
Economía/Comercio

18:35 DIARIO CULTURAL

19:00 Noticias
R. de Corresponsales
Punto de Vista
Deportes

19:30 Sumario
Ciencia/Salud
Compostela 93

19:40 UN IDIOMA SIN
FRONTERAS

19:00 Noticias
R. de Corresponsales
Punto de Vista
Deportes

19:30 Sumario
Ciencia/Salud
Compostela 93

19:40 ENTREVISTA
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SERVICIO MUNDIAL SERVICIO IBEROAMERICANO

20:00 Noticias
R. de Corresponsales
Resumen de Prensa
Reportaj e

20:30 Sumario
Ventana de España
Cultura

20:40 RADIOGACETA DE LOS
DEPORTES

20:00 Noticias
R. de Corresponsales
Resumen de Prensa
Reportaj e

20:30 Sumario
Ventana de España
Cultura

20:40 RADIOGACETA DE LOS
DEPORTES

21:00 Noticias
R. de Corresponsales
Resumen de Prensa
Deportes

21:30 Sumario
Economía/Comercio
Ventana de América

21:40 ESPAÑOLES EN LA MAR

21:00 Noticias
R. de Corresponsales
Resumende Prensa
Deportes

21:30 Sumario
Economía/Comercio
Ventana de América

21:40 COMUNIDAD
IBEROAMERICANA

22:00 Noticias (*)
R. de Corresponsales
Punto de Vista
La Hora Canaria

22:30 Sumario
Ventana de España

22:35 RADIOGACETA DE LOS
DEPORTES (Oriente y
Magreb)
UN IDIOMA SIN
FRONTERAS (Europa y
América)

22:00 Noticias
R. de Corresponsales
Punto de Vista
La Hora Canaria

22:30 Sumario
Ventana de España

22:35 UN IDIOMA SIN
FRONTERA

23:00 Noticias
R. de Corresponsales
Resumen de Prensa
Tribuna Libre

23:30 Sumario
Economía/Comercio
Ventana de América

23:40 LA HORA DE AMERICA

23:00 Noticias
R. de Corresponsales
Resumende Prensa
Tribuna Libre

23:30 Sumario
Economía/comercio
Ventana de América

23:40 LA HORA DE AMERICA
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SERVICIO MUNDIAL SERVICIO IBEROAMERICANO

06:00 Noticiario
06:10 REPORTAJES

07:00 Noticiario
07:15 EN RUTA

08:00 Noticiario (*)
08:10 DEBATE EUROPA
08:40 AL COMPAS DE LA COPLA

09:00 Noticiario
09:15 5. INF. EN CATALAN

(Europa, América)
09:15 REPORTAJES (Africa y

Oriente Medio)
09:45 SUENA EN ESPANA

(Europa y América)

10:00 Noticiario
10:15 ESPAÑA ES ASí

11:00 Noticiario
11:15 UNION EUROPEA (Europa)
11:15 POR LEJOS QUE TE

ENCUENTRES (América,
Africa, Oriente Medio
y_Japón)

12:00 Noticiario
12:10 5. INFORMATIVO PARA

BRASIL
12:15 EL MUNDODEL

ESPECTACULO
12:40 COMPOSTELA93

13:00 Noticiario
13:15 ESPAÑOLES EN LA MAR

14:00 Noticiario
14:15 ESPAÑA PARA VD.

14:00 Noticiario
14:15 ESPAÑA PARA VD.

15:00 Noticiario
15:15 SIENTENOS CERCA

(Europa)
15:15 REPORTAJES (América,

Africa y Oriente
15:40 RUTA DEL SOL (Europa)

Medio)

15:00 Noticiario
15:15 SIENTENOS CERCA
15:40 RUTA DEL SOL

16:00 Noticiario (*)
16:10 FRONTERA (Europa,

América y Oriente
Medio)

16:00 GUINEA (Africa)

16:00 Noticiario (*)
16:10 FRONTERA



SABADO 06:00—24:00 UTC

SERVICIO NUUDIAL SERVICIO IBEROAMERICANO__1

Noticiario
SIETE DIAS DE LA
CULTURA

17:00
17:15

Noticiario
ESPAÑOLES EN LA MAR
(Europa Occidental)
SIETE DíAS DE LA
CULTURA (Europa,
Africa y América)

17:00
17:15

18:00

18:30

Noticias (*)
R. de Corresponsales
Resumen de Prensa
Reportaje
TABLERO DEPORTIVO

18:00

18:30

Noticias (*)
XL de Corresponsales
Resumende Prensa
Reportaj e
TABLERO DEPORTIVO

19:00
19:05

Noticias
TABLERO DEPORTIVO

19:00
19:05

Noticias
TABLERO DEPORTIVO

20:00
20:05

Noticias
TABLERO DEPORTIVO

20:00
20:05

Noticias
TABLERO DEPORTIVO

21:00
21:15

21:40

Noticiario
EL MUNDO DEL
ESPECTACULO
COMPOSTELA 93

21:00
21:15

21:40

Noticiario
EL MUNDO DEL
ESPECTACULO
COMPOSTELA 93

22:00
22:10
22:25

Noticiario (*)
SUENA EN ESPAÑA
RADIOGACETA DE LOS
DEPORTES (Magreb,
Oriente)
S.INF. EN CATALáN
(Europa,_América)

22:00
22:10
22:25

Noticiario (*)
SUENA EN ESPAÑA
RADIOGACETA DE LOS
DEPORTES

23:00
23:15

Noticiario
POR LEJOS QUE TE
ENCUENTRES

23:00
23:15

Noticiario
FRONTERA



DOMINGO 06:00—24:00 UTC

SERVICIO MUNDIAL SERVICIO IBEROAMERICANO

06:00 Noticiario
06:10 ESPAÑA PARA VI).

07:00 Noticiario
07:15 POR LEJOS QUE TE

ENCUENTRES

08:00 Noticiario (*)
08:10 UNION EUROPEA

09:00 Noticiario
09:15 SIETE DíAS DE LA

CULTURA

10:00 Noticiario
10:10 DEBATE EUROPA (Europa)
10:10 ESPAÑA EN SU FOLKLORE

(América, Africa,
Oriente Medio y Japón)

10:40 AMIGOS DE LA ONDA
CORTA (Europa)

10:40 AMIGOS DE LA ONDA
CORTA (América,
Africa, Oriente Medio
y_Japón)

11:00 Noticiario
11:10 FRONTERA

12:00 Noticiario
12:15 SUENA EN ESPAÑA
12:30 AVANCE DEPORTIVO

13:00 Noticiario
13:15 ESPAÑOLES EN LA MAR

14:00 Noticias
14:05 TABLERO DEPORTIVO

14:00 Noticias
14:05 TABLERO DEPORTIVO

15:00 Noticias
15:05 TABLERO DEPORTIVO

15:00 Noticias
15:05 TABLERO DEPORTIVO

16:00 Noticias
16:05 TABLERO DEPORTIVO

16:00 Noticias
16:05 TABLERO DEPORTIVO

17:00 Noticias
17:05 TABLERO DEPORTIVO

17:00 Noticias
17:05 TABLERO DEPORTIVO

18:00 Noticias
18:05 TABLERO DEPORTIVO

18:00 Noticias
18:05 TABLERO DEPORTIVO



DOMINGO 06:00—24:00 UTC

SERVICIO MUNDIAL SERVICIO IBEROAMERICANO

19:00 Noticias
19:05 CONVERSACION

19:00 Noticias
19:05 CONVERSACION

20:00 Noticiario
20:25 PUENTE CULTURAL
20:45 AL COMPAS DE LA COPLA

20:00 Noticiario
20:25 PUENTE CULTURAL
20:45 LA HORA CANARIA

21:00 Noticiario
21:15 ESPAÑOLESEN LA MAR

21:00 Noticiario
21:15 SIETE DíAS DE LA

CULTURA

22:00 Noticiario <*)
22:15 SUENA EN ESPAÑA
22:30 RADIOGACETADE LOS

DEPORTES

22:00 Noticiario (*)
22:15 SUENA EN ESPAÑA
22:30 RADIOGACETADE LOS

DEPORTES

23:00 Noticiario
23:15 POR LEJOS QUE TE

ENCUENTRES

23:00 Noticiario
23:15 POR LEJOS QUE TE

ENCUENTRES



LUNES 00:00—06:00 UTC

SERVICIO MUNDIAL SERVICIO IBEROAMERICANO

00:00 Noticiario
00:15 TOROS
00:35 RUTA DEL SOL

00:00 Noticiario
00:15 TOROS
00:35 CORREODEL OYENTE

01:00 Noticiario (*)
01:10 DEPORTES
01:40 SUENA EN ESPANA

02:00 Noticiario
02:15 POR LEJOS QUE TE

ENCUENTRES

03:00 Noticiario
03:10 PUENTE CULTURAL
03:35 ESPAÑA EN SU FOLKLORE

04:00 Noticias (*)
04:05 DEPORTES
04:35 MEMORIADE AMERICA

05:00 Noticias
R. de Corresponsales
Punto de Vista
Reportaje

05:30 DEPORTES



MARTES-VIERNES 00:00—06:00 UTO

SERVICIO MUNDIAL SERVICIO IBEROAMERICANO

00:00 Noticias
R. de Corresponsales
Resumen de Prensa
Reportaj e

00:30 Sumario
Sociedad
Cultura

00:40 UN IDIOMA SIN
FRONTERAS

01:00 Noticias (*)
R. de Corresponsales
Punto de Vista
Deportes

01:30 Sumario
Ciencia/Salud

01:35 DIARIO CULTURAL

01:00 Noticias (*)
R. de Corresponsales
Punto de Vista
Deportes

01:30 Sumario
Ciencia/salud

01:35 DIARIO CULTURAL

02:00 Noticias
R. Corresponsales
Resumen de Prensa
Reportaje

02:30 Sumario
Economía/Comercio
Cultura

02:40 LA HORA DE AMERICA

02:00 Noticias
R. Corresponsales
Resumende Prensa
Reportaje

02:30 Sumario
Economia/Comercio
Cultura

C2:40 LA HORA DE AMERICA

03:00 Noticias
R. de Corresponsales
Punto de Vista
Deportes

03:30 Sumario
Sociedad
Ventana de América

03:40 COMUNIDAD
IBEROAMERICANA

03:00 Noticias
R. de Corresponsales
Punto de Vista
Deportes

03:30 Sumario
Sociedad
Ventana de América

03:40 COMUNIDAD
IBEROAMERICANA

04:00 Noticias (*)
R. de Corresponsales
Punto de Vista
Reportaje

04:30 Sumario
Ciencia/Salud

04:35 DIARIO CULTURAL

05:00 Noticias
R. de Corresponsales
Punto de Vista
Deportes

05:30 Sumario
Ventana de España
Entrevista

05:40 DIARIO CULTURAL



SAnADO 00:00—06.00 UTc

SERVICIO MUNDIAL SERVICIO IBEROAMERICANO

00:00 Noticias
R. de Corresponsales
Resumen de Prensa
Reportaj e

00:30 Sumario
Sociedad
Cultura

00:40 UN IDIOMA SIN
FRONTERAS

01:00 Noticias (*)
R. de Corresponsales
Punto de Vista
Deportes

01:30 Sumario
Ciencia/Salud

01:35 DIARIO CULTURAL

01:00 Noticias (*)
R. de Corresponsales
Punto de Vista
Deportes

01:30 Sumario
Ciencia/Salud

01:35 DIARIO CULTURAL

02:00 Noticias
R. Corresponsales
Resumen de Prensa
Reportaje

02:30 Sumario
Economía/Comercio
Cultura

02:40 LA HORA DE AMERICA

02:00 Noticias
R. Corresponsales
Resumende Prensa
Reportaj e

02:30 Sumario
Economía/Comercio
Cultura

02:40 LA HORA DE AMERICA

03:00 Noticias
R. de Corresponsales
Punto de Vista
Deportes

03:30 Sumario
Sociedad
Ventana de América

03:40 COMUNIDAD
IBEROAMERICANA

03:00 Noticias
R. de Corresponsales
Punto de Vista
Deportes

03:30 Sumario
Sociedad
Ventana de América

03:40 COMUNIDAD
IBEROAMERICANA

04:00 Noticias (*)
R. de Corresponsales
Punto de Vista
Reportaj e

04:30 Sumario
Ciencia/Salud

04:35 DIARIO CULTURAL

05:00 Noticiario
05:15 DIARIO CULTURAL
05:35 SIENTENOS CERCA



DOMINGO 00:00—06:00

SERVICIO MUNDIAL SERVICIO IBEROAMERICANO

00:00 Noticiario
00:15 TOROS
00:40 AMIGOS DE LA ONDA

CORTA

01:00 Noticiario
(*)

01:05 DEPORTES
01:35 MEMORIADE AMERICA

02:00 Noticiario
02:15 POR LEJOS QUE TE

ENCUENTRES

03:00 Noticiario
03:15 SIENTENOS CERCA
03:45 LA HORA CANARIA

04:00 Noticiario
04:05 DEPORTES
04:45 RUTA DEL SOL

05:00 Noticiario
05:15 DEPORTES
05:45 SUENA EN ESPAÑA

NOTA: Los bloques horarios marcados con un asterisco (*) tienen
una duración de 55’.
Los demás bloques horarios tienen una duración de 60’.



7. Relación y descripción de los espacios informativos
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ESPACIOS flIPORMATIVOS

ACTUALIDAD CULTURAL.— La noticia más relevante de la jornada en
el mundo de la cultura, comentada y documentada.

ACTUALIDAD ECONONICA.- Los temas de mayor interés del día en el
área económica y financiera.

COMENTARIO XBEROJiMRRICJÚIO.- Una de las noticias más importantes
de la jornada en el mundo iberoamericano, comentada por un
escritor o un periodista especializado en Latinoamérica.

COMENTARIO INTERNACIONAL.— La actualidad mundial, explicada por
un periodista o un escritor experto en información internacional.

COMENTARIO NACIONAL.- Noticias relevantes de la actualidad
española vistas por observadores de la política nacional.

DEPORTES.— Las noticias de la jornada, con la voz de sus
protagonistas.

EURO?>. EN SU ?RENSI.- Resumen de las primeras páginas, artículos,
reportajes y editoriales 368 significativos de los principales
periódicos y revista. de los doce paises de la Comunidad
Económica Europa. Espacio producido y emitido conjuntamente por
BBC, Radio Nederland Internacional y Radio Exterior de España.

NOTICIAB.— Los acontecimientos más destacados de cada hora en
España y en el resto del mundo.

RESUMEN DE PRENSA ECONOMICA.- Un repaso a las noticias y
comentarios más destacados de los diarios económicos.

RESUMEN DE PRENSA 3SI’AROLA.- Las primeras páginas, los editoria-
les, los reportajes y las noticias más sobresalientes de los
principales diarios españoles.

RESUMEN DE PRENSA IDEROANZRICAJIA.- La actualidad de Iberoamérica
o sobre Iberoamérica que aparece en los principales diarios y
revistas.

RESUMEN DE PRENSA INTERNACIONAL. — Examen de los párrafos más
destacados de los principales artículos y comentarios de la
Prensa sobre los acontecimientos de relieve mundial.



REPORTAJE.— Investigación sobre alguna de las noticias más
relevantes de cada jornada, con detallada documentación sobre
cada tema y con la voz de sus protagonistas.

RONDA DE CORRESPONSALES EN ESPAÑA.— Las emisoras de Radio
Nacional de España, los corresponsales y enviados especiales
comentan la actualidad nacional.

RONDA DE CORRESPONSALES EN EL EXTRANJERO.- Las noticias más
destacadas del día, en la voz de los corresponsales de RNE en el
extranjero, de los enviados especiales y de colaboradores
situados en el escenario de los principales acontecimientos.

VENTANA DE ESPAÑA.— La actualidad de las comunidades autónomas
vista por las emisoras y corresponsales de RNE en todas las
provincias españolas.

VENTANADEL MUNDO.—Destacadas noticias sociales y culturales de
todo el mundo, examinadas por periodistas especializados.



8. Relación y descripción de los programas en junio de

1993
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PROGRAMAS

AL COMPASDE LA COPLA.— La canción española más popular en un
programa para que quienes residen fuera de su país se sientan
envueltos en los compasesde la música de siempre. Y para todos
cuantos se sienten atraídos por el folklore popular español.

AMIGOS DE LA ONDA CORTA.— Relación directa con los dexistas y los
clubes y asociacionesde dexismo, con noticias y resúmenesde las
principales publicaciones de los oyentes a larga distancia.
Noticias sobre el mundo de las telecomunicaciones.

AVANCE DEPORTIVO.— Las datos y las previsiones de la jornada
deportiva, horas antes de su comienzo, en un programa producido
por la Redacción de Deportes de Radio Nacional de España.

CONUHIDAD IDEROAJ<ERICAJIA.— Los lazos que unen a España e
Iberoamérica, y los puntos de contacto entre las naciones
americanas en un programa que también servirá de tribuna al
proceso deAntggrac14nJati~qamericana.

COERZODEL OYENTE.— Relación directa con los oyentes mediante
entrevistas y canas para atender sus peticiones, hacerse eco de
mus sugerencias, resolver sus problemas y servir de cauce de
comunicación con España.

DEBATE EUROPA.— Programa realizado conjuntamente, en conexión
múltiple y simultánea por las emisoras internacionales de
Italia, Alemania, Holanda. Francia, Bélgica y Austria sobre
problemas de interés común y con la participación de destacadas
personalidades.

DEPORTES.—Resumen de la jornada deportiva, con los resultados
de las principales competiciones y la voz de sus protagonistas
en un programa realizado por la Redacción de Deportes de Radio
Nacional de España.

DIARIO CULTURAL.—El ancho mundo de la cultura reflejado en las
crónicas de los corresponsales de Radio Exterior de España. en
entrevistas, reportajes y comentarios.

EL MUNDODEL ESPECTACULO.- Entrevistas con personalidades del
apasionante mundo del espectáculo. tin repaso a la vida de los
invitados al programa, con música seleccionada por ellos mismos.

31<1810W PARA GUINEA ECUATORIAL.— Una estrecha relación con el
único país africano de habla bispana. Información, deportes,
contacto directo entre las comunidades guinsoecuatorianas de
España y de Africa, la enseñanza del español y revistas de



actualidad sobre la economía, la educación, las ciencias, la
salud, las artes y la música.

EN RUfl.— Para cuantos viajan por Europa, un programa—servicio,
con datos sobre rutas, itinerarios, estaciones de servicio, áreas
de descanso, talleres y noticias del mundo del motor.

ENTREVISTA DE ACTUALIDRD.— Las preguntas de mayor interés para
el protagonista de alguna de las noticias más relevantes de la
jornada.

ESPaÑAADORAMISMO.—Un amplio reportaje sobre un tema de interés
de la España actual, con entrevistas, crónicas y debates.

ESPAÑA EN BU FOLKLORE.—Comentarios y música del rico folklore
español, con especial incidencia en su adaptación a los nuevos
tiempos.

ESPAÑA ES ASí.— Presentación de la vida cotidiana y de la
dimensión humana de los ciudadanos españoles que no suelen ser
protagonistas de las noticias de actualidad.

ESPAÑA PARA USTED.- Promoción del turismo español, con informa-
ción que va desde las rutas insólitas hasta los datos concretos
de la infraestructura turística, para hacer más atractivo el
viaje de cuantos visitan o pretenden visitar España.

ESPAÑOLESEN LA MAR.— Amplia revista sobre todas las cuestiones
que interesan o afectan a los españoles embarcados. Entrevistas,
reportajes y noticias, en estrecho contacto con la Direccción
General de la Marina Mercante y con los buques de alta mar.

FRONTERA.—Las más apasionantes cuestiones religiosas y socioló-
gicas de interés general, abordadas en un documentado programa
de debate radiofónico.

HOYEN ESPADA.—Revista de actualidad sobre los acontecimientos,
personajes y personalidades más populares entre los españoles.

LA HORA CAJUElA.— La actualidad en el archipiélago canario en
todos sus ámbitos para las colonias y ciudadanos canarios de
Iberoamérica.

LA HORADE AMERICA. — Revista de la actualidad política, social
y económica de Iberoamérica, con noticias, crónicas y entrevis-
tas.



LAS COSAS COMO SON EN ESPAÑA.— Tertulia con los corresponsales
extranjeros en España sobre cuestiones de la candente actualidad
española.

MEMORIADE AMERICA.— Examen de personalidades y de acontecimien-
tos que han pasado o pasan a formar parte de la memoria de
Iberoamérica.

PAZ VERDE.— Las cuestiones más actuales y relevantes del mundo
de la ecología y del medio ambiente en un documentado programa
sobre un tema que cada vez interesa más a todo el mundo.

POR LEJOS QUE TE ENCUENTRES.—La vida de la España actual y de
los españoles de hoy, en un programaágil y amenoque entremezcia
las entrevistas con las encuestas y los reportajes.

PUENTE CULTURAL.— Las actividades culturales que realizan los
españoles que viven fuera de España, en contacto con los centros
españoles y las Casas de España en todo el mundo.

QUIEN ES QUIEN.— Personalidades españoles en todos los ámbitos
de la actividad, que han creado o están creando obras artísticas
o culturales de significada relevancia, mediante entrevistas y
documentos del Archivo Sonoro de Radio Nacional de España.

RADIOCAXPUS.— Para facilitar los trabajos y resolver los
problemas de los centros de enseñanza del idioma español en el
extranjero y propiciar el contacto entre los profesores de
castellano en las Untversidades extranjeras.

RADIOGACETADE LOS DEPORTES.- La mas rabiosa actualidad deportiva
con noticias, crónicas y entrevistas, en un programa elaborado
por la Redacción de Deportes de Radio Nacional de España.

REPORTAJES.— Las noticias más destacadas de la actualidad,
examinadasextensamente, con documentación y entrevistas.

RUTA DEL SOL.— Los mas interesantes itinerarios turísticos y
culturales de España y de Iberoamerica.

SERVICIOS INFORMATIVOS EN CATALAN, GALLEGOY VASCO. - La actuali-
dad política, económica, social, cultural y deportiva en
Cataluña, Galicia y el País Vasco, en sus respectivas lenguas
vernáculas.



SIENTENOS CERCA.— Para acercar la realidad española a quienes,
temporal o permanentemente,residen fuera de su país, en estrecho
contacto con la Dirección General de Migraciones.

SIETE CIAS DE LA CULTURA.— Amplio resumen de la actualidad
cultural en España, Latinoamérica y el resto del mundo.

SUENA EN ESPAÑA.— Las novedades musicales y las listas de éxito
del momento, para dar a conocer a la audiencia el pulso musical
de la España de hoy.

TABLERO DEPORTIVO.— Transmisión en directo y simultánea de los
encuentros deportivos de la jornada, con los resultados, las
clasificaciones y entrevistas con los protagonistas de los
paridos, en un programa producido por la Redacción de Deportes
de Radio Nacional de España, su red de emisoras y sus correspon-
sales y enviados especiales.

TOROS.— La actualidad taurina en España y América. Crónicas y
entrevistas con los protagonistas del polémico mundo de los
toros.

TRIBUNA DE LA VANGUARDIA.—Una tribuna para los jóvenes creadores
españoles, los más nombres que más suenan en todos los ámbitos.
Los protagonistas hablan de su obra y del entorno en que éstas
han surgido.

UN IDIOMA SIN flONTEDAS.— Para mejorar el conocimiento de la
lengua española, que ya hablan casi quinientos millones de
personas en todo el mundo. Dramatizaciones y lecturas de
conocidos textos, y respuestas a cuantas dudas puedan surgir en
el lenguaje a en la gramatica.

UNION EUROPEA.—El proceso de construcción de la futura Europa,
el paso de la actual Comunidad Económica Europea a la futura
Unión Europea en un programa documentado y con participación de
los corresponsales y enviados especiales de RNE en el extranjero.



9. Esquemas de programación de las emisiones en Lenguas

extran-i eras de Radio Exterior de España £ árabe

.

francés e inglés)

:

Octubre 1992

.

Acosto 1993

.
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10. Frecuencias y bandas de emisión de Radio Exterior

de España en ‘junio 1993
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RNE/RADIO EXTERIOR DE ESPANA

SECRETARIA TECHICA Y DE PROGRAMAS

PERIODO 3-5/93

FRECUENCIASA EMITIR ENTRE EL 02/08/93 Y EL 06/11/93

FRECUENCIA BANDA HORAS UTC

05.00 - 07.00
05.00 - 07.00
06.00 - 09.00
09.00 - 19.00
12.00 - 14.00
14.00 - 17.00
15.00 - 20.00
15.00 - 21.00
14.00 - 19.00
i9.OO - 23.00

09.40 - 10.00
09.15 - 09.45
22.25 - 22.55

ESPAÑOL
ESPAÑOL
ESPAÑOL
ESPAÑOL
ESPAÑOL (L a 5)
ESPAÑOL (L a 5)
ESPAÑOL (L a ‘y)
ESPAÑOL (Sábados>
ESPAÑOL (Domingos)
ESPAÑOL

CATE, GALL. Y VASCO
CATO.., CALL. Y VASCO
CAT., GALL. Y VASCO

18.00 - 19.00 FRANCES

21.00 - 22.00 INGLES

17.00 - 17.30 RUSO (L a V)

17.30 - 18.00 ALEMAN (Lunes)

ORIENTE MEDIO 11.890
15.110

6.130

25
19
49

m. 05.00
09.00
22.00

17.00 - 19.00 ARABE

20.15 - 22.00 ARABE

19.45 - 20.15 SEFARDí (Jueves)

NO. DE AFRICA 9.875 31 22.00 - 23.00 ESPAÑOL

20.15 - 22.00 ARABE

AFRICA ECUATORIAL

GUINEA ECUATORIAL

17.755

17.755

16

16

09.00 - 20.00 ESPAÑOL (O)

16.00 - 17.00 ESPAÑOL

AREAS

EUROPA m.

IDIOMA

7.145
11.920

9.525
12.035
11.890
11.740

9.620
9.620
9.620
7.275

41
25
31
25
25
25
31
31
31
41

(L a y)
(5)
(5)

12.035
12.035

7.275

25
25
41

9.875

6.125

9.520

9.520

31

49

31

31

- 07.00
- 17.00
- 23.00

11.870

6.130

6.130

ESPAÑOL
ESPAÑOL
ESPAÑOL

25

49

49

9.875 31

O ) Los jueves finaliza a las 19.35



AREAS BANDA HORAS UTCFRECUENCIA IDIOMA

19.00 - 20.00 INGLES
20.00 - 21.00 FEANCES

AMERICA SUR 17.845
17.845
17.715
15.380
11.945

9.620
6.125

16
16
16
19
25
31
49

13.00
13.00
09.00
09.00
23.00
23.00
22.00

- 19.00 ESPAÑOL
- 21.00 ESPAÑOL
- 19.00 ESPAÑOL
- 19.00 ESPANOL
- 02.00 ESPAÑOL
- 05.00 ESPAÑOL
- 05.00 ESPAÑOL

(L a U y D)

<Sábados)

(Domingos)

09.40 - 10.00 CAl?.,
09.15 - 09.45 CAl?.,
23.40 - 24.00 CAT.,
23.40 - 24.00 CAT.,
23.40 - 24.00 CAT.,
22.25 - 22.55 CAl?.,

GALL.
GAEL.
GALL.
GALL.
GALL.
GALL.

Y VASCO
Y VASCO
Y VASCO
Y VASCO
Y VASCO
Y VASCO

02.40 - 03.00 SEFARDI (Viernes)

12.05 - 12.10 POETUGUES(Sábados)

¿ERICA CENTRO 17.845
17.845

16
16

13.00 - 19.00
13.00 - 21.00

ESPAÑOL (L a U y D)
ESPAÑOL (Sábados)

<ERICA NORTE 15.110
11.850

6.055
9.525

19
25
49
31

19.00
23.00
02.00
02.00

- 23.00 ESPAÑOL
- 02.00 ESPAÑOL
- 05.00 ESPAÑOL
- 05.00 ESPAÑOL

(L a U) 11.850
(5) 15.110

25
19

23.40 - 24.00 CAT.,
22.25 — 22.55 CAY.,

GALL. Y VASCO
GALL. Y VASCO

04.15 - 04.35 SEFARDí (Viernes)

23.00 - 24.00 FRANCES

00.00 - 02.00 INGLES

05.00 - 05.56 INGLES

05.00 - 07.00 ESPAÑOL
05.00 - 07.00 ESPAÑOL

10.00 - 12.00 ESPAÑOL

AFRICA 15.375
15.375

19
19

(L a y)
(5)

(L a V)
(L a U)
(L a U)

(5)

17.715
17.715

6.125
11.945

9.620
6.125

16
16
49
25
31
49

31

16

9.620

17.715

9.690

9.525

9.525
9.525

STRALlA

31

31

31

31

31
31

31

9.650
9.760

9.620

LIPINAS 11.910 25 12.00 - 14.00 ESPAÑOL



FRECUENCIASY HORAROSDEL CENTROEMISOR DE CARIARI

FRECUENCIA BANDA HORAS UTC

NORTE DE SUDAMERICA

CENTROAMERICA

SUR DE NORTEAMERICA

EMISIONES VíA SATELITE

EUROPAY N. DE AFRICA:

AMERICA:

Servicio Mundial, en español, a través del Satélite
EUTELSAT II F2. Posición orbital 1O~ E. Frecuencia
central descendente 11.158,333 MHz. Canal 22 para
TVE Internacional. Radio Exterior de España emite a
través de la Subportadora de 7.56 MHz. correspondiente
a ese Canal 22.

Servicio Mundial, en español, a través del Satélite
INTELSAT VA Fil. Posición orbital 27.50 0. Frecuencia
central descendente 3.747,5 >4Hz. Canal 22 para TVE
Internacional. Radio Exterior de España emite a través
de la Subportadora de 7.56 >4Hz. correspondiente a ese
Canal 22.

TRES OPCIONESPARA ENVIAR SUS CONTROLESDE RECEPCION

1. COSTA RICA, Carian - Teléfono o Fax: 506 - 25 29 38

2. BASE DE DATOS DE RNE, en Madrid: 34 - 1 - 346 11 96 6

34 - 1 - 346 11 99

3. RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA
Aptdo. de Correos 156.202
28.080 - MADRID
ESPAÑA

AREAS

11.815
15.125
17.870
17.870

m.25
19
16
16

IDIOMA

01.00
11.00
18.00
14.00

5.970
5.970
9.745
9.745

15.380
11.880
17.890
17.890

- 04.00
- 14.00
- 24.00
- 01.00

- 04.00
- 14.00
- 24.00
- 01.00

04.00
- 14.00
- 24.00
- 01.00

49
49
31
31

19
25
16
16

01.00
11.00
18.00
14.00

01.00
11.00
18.00
13.00

ESPAÑOL
ESPAÑOL
ESPAÑOL
ESPAÑOL

ESPAÑOL
ESPAÑOL
ESPAÑOL
ESPAÑOL

ESPAÑOL
ESPAÑOL
ESPAÑOL
ESPAÑOL

Ma
La
La
Sy

Ma
La
La
Sy

Ma
La
La
Sy

5
‘y

‘y

D

5
‘y

‘y

D

5
‘y

‘y

D



11. Documento de Dresentacián de Radio Exterior de

EsDaña en 1992
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RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA



RADIO EXTERIORDE ESPAÑA

Radio Exterior de España(REE) esun medio de radiodifusióndependientedeRNEque

tiene encomendadala transmisiónen Onda Corta y vía satélite de programaspara los

españolesqueseencuentranfuera desupaísy paralos extranjerosinteresadosporEspaña:

Por medio de susprogramas,REE intenta ofrecer una imagen real del Estadoespañol.

Pretende reflejar la realidad de sus institucionessocio-políticas,difundir su cultura y

promoversu economíay su turismo. En resumen:estarpresenteen el mundocon una

inforinación completay objetivasobreEspaña:

Losoyentesde losprogramasen lenguasespañolas(castellano,catalán,gallegoy vasco)son

los españolesresidentesen el extranjero(Europa,América,Australia, etc.); los pescadores

i’ navegantesen el Mediterráneo,Terranova,Gran Sol, la costaafricana, el OcéanoIndico;

técnicos,funcionarios,comerciantes,misionerosy estudiantesdelenguaespañola,enseñada

actualmente en unos 7.000 Departamentosde español de Universidadese Institutos

Superiores.

Concretamente,para los españolesresidentesen Europa REE intenta ser una emisora

similar a la que escuchanen su país de residencia,pero situándolos en los mismos

parámetrosinfomzativossobrelos acontecimientode Españaen queseubicael restode los

españoles,al tiempo quepretendellenar unasIzaras de asuetoy de nostalgia,pero con la

imagende la Españareal que cantina hacia el siglo ~‘J?

Para susoyentesen otras lenguas(inglés,francés,árabe,portugués,alemán,ruso, sefardí),

REEpretendeinformar sobrela actualidad nacional e internacionaldiaria y ofreceruna

visión generalde la vida y la cultura españolas.

Son,pues,objetivos de REE: dedicarsu atención a la audienciaespañolaen cualquier

punto del globo y prestarun interésespeciala las comunidadeshispanas.



Estos objetivosde REE seplasmanen aproximadamente~fti000 horas de emisión en

lenguasespañolasy casi 6.000 horas en lenguasextranjerasal año.

Lasemisionesen lenguasespañolasvandestinadasa Europa,América,Australia;’ Oceanía,

Oriente Próximo y Medio, las áreas marítimasde América, Europa, el Mediterráneo,el

Atlántico, el Pacificoy el Indico, Japóny Filipinas.

Las emisionesen lenguasextranjerastienen comodestinoEuropa (francés, inglés, alemán

y ruso), América(francés, inglés, sefardíy portuguéspara Brasil), Africa (inglésy francés),

Oriente Atedio>’ NoroestedeAfrica (inglés, francés,árabey sefardí).

Como ¡nuestra del eco que tienen las emisionesde REE, figura¡z los miles de canasy

llamadas telefónicasque se recibenmensualmenteprocedentesde 127 paísesde todo el

inundo ;- quesonregularmentecontestadas,manteniendoasíuna comunicaciónpermanente

con nuestrosoyentes.



ALGO DE HISTORIA

UNA EVOLUCIONEN EL TIEMPO

La primera noticia de las emisionesrealizadaspor Radio Nacional de España hacia el

exteriordelpaís apareceen la revista ‘Radio Nacional” de 8 de marzode 1.942:

‘La Vicesecretaríade EducaciónPopular ha organizadounas nuevasemisiones

radiofónicasque inaugurará RadioNacionalde Españael domingo15 de los conien.tes.

Una de ellas,para Europa, de7a8de la tarde,yotraparaAmérica,de unaadosde la

madrugada,hora españolaEstasemisionesseradiarán en Onda Corta de 30,42 metros

9860 KHZ Intervendránrelevantespersonalidadesde las Artes, de las Cienciasy de las

Letras,y laparteartísticaserátambiéndeunagran altura Conestasnuevasemisionesque

secelebrarána diario, RadioNacionaldeEspañaamplíaconsiderablementesusprogramas

ylosprestigia, llevandosu voza Centro-Europay América

Estas emisioneslas realizabadiariamente-aceptodomingos-RadioNacionalde España

a través de R.E.D.E.R.A.(Red Españolade Radiodifusión)por la emisora nacional de

Aranjuezdeondacorta (30,42ni. 9680KHz), por la local de Madrid (207,3ni. 1447KHz),

por Radio Madrid (2395 ni. 1022 KHz) y por Radio España (371,3 ni. 804 KHz), en

conexión.

R.E.D.E.R.A.fuecreadaen 1.942por la Vicesecretaríade EducaciónPopular. Desapareció

al publicarseel Decreto Orgánico del Ministerio de Informacióny Turismode 1.952

En los últimosdíasdediciembrede 1.944seinauguraronlas primerasemisionesen lengua

inglesaradiadaspara las IslasBritánicas>’ el restode los oyentesde eseidioma en Europa:



A las emisionesen lengua inglesa siguieron los programasen francés, en portugués,en

italiano>’ en alemán.Posteriormentefueroninauguradaslas emisionesen lenguaárabe,así

comouna EmisiónAtlántica destinadaa Canarias, Ifni, Río de Oro, Saharaespañoly

territorios de Guinea.

Tambiénhubootrasemisiones:China, Ucraniana,Checa,Letona, Croata, Rusa,Bielorrusa,

Albanesa,Eslovaca Búlgara, Lituana, Húngara, Rumana,Polaca, Inglesa, Francesa,

AlemanaItaliana, Brasileñay las dirigidas a EEUUy Canad4deuna duración mediade

treinta inmutas.

Durante la décadade los años70, continúo la progresión,tanto en mediostécnicoscomo

humanos,ampliándoseconstantementelas emisionesy los tiemposen amena.

Por ultimo. ¿2 deEnerode 1.978naciócomotaly con la actualdenominacióndeRADIO

EXTERIORDE ESPAÑA,finalizando así un procesohistórico en constantey positiva

evolución, quei’a desdelas primerasemisionesen Onda Corta hasta la realidad actual de

los años 90.



RADIO EXTERIORDE ESPO.4NAYSUSOYENTES

Como todas las emisorasde carácter internacional,Radio Exterior de España considera

fundamentalla relación con sus oyentes.Cartas y llamadas telefónicasson atendidasy

contestadasdiariamente.Estascomunicacionesdeoyentesespañolesy extranjeros,sereciben

de cualquierparte del mundo,con las másvariadaspreguntas,demandasde información,

juicios sobrenuestrosprogramas,infonnessobrerecepcióntécnica, etc.

Un equipoformadoporuna decenadepersonasseocupadequecadainterlocutorsesienta

perjectamenteatendido.Lasdemandasa las gestionesqueescapana nuestrasposibilidades

son desviadasa los organismosy entidadesidóneaspara su total respuesta.

Seestableceasí un vínculo con nuestraaudiencia,a la vez que entrañable,muynecesario

para conocerlas opinionesy las sugerenciasquesobrenuestraprogramacióntienen 1uienes

nos escuchan.

Al mismotiempo, y de forma periódica. REErealiza estudiosde diversanaturalezaque

permitenun conocimientoponnenorizadodelperfil de nuestrosoyentes,susgustosy el tipo

deprogramasque deseanrecibir

Una Emisorade cobertura mundial deberealizar estosestudiosmediantecuestionariosy

siemprede forma sectorializada,desdeun punto de vista geográficoo en relación con el

género de programas,idiomas, infonnación,etc, etc.

La respuestade la audiencia-real y potencial-a estasiniciativas alcanzaporcentajesmuy

estimablesy, por consiguiente,los resultadosson altamentefiablesy de gran utilidad para

los programadores.

El área de Dx-ismo tiene en REE una atención especialcon un espaciosemanaly el

mantenimientode la correspondenciahabitual con estetipo de oyentes.



En otro orden de cosas, y siguiendosu línea de atenderen todo momentola realidad

española,REEmantieneconveniosy acuerdoscon organismose institucionesespañolas

tantopúblicascomoprivadas, en aras dedifundir la cultura, el idiomay en generaltodas

las realizacionesde los distintossectoresde la sociedadde nuestropaís.



LA CASADE RADIOEXTERIORDE ESPANA

En el año 1.991, RadioExteriordeEspañasetrasladódesdelas dependenciasqueutilizaba

en la Casade la Radio, en Prado del Rey,al edificio situadoen la calle JoaquínCostan0

43 de la capital de España: En esta sedese realizan las más de cien horas que Radio

Exteriorde Españaemitediariamenteen lenguasespañolasy extranjeras.

El edificio fue construido en los añosSO, y su valor másdestacadoesposiblementesu

condiciónconsolidadade referenciaurbana:

Tieneuna superficieedificadade 4.668 metroscuadrados.La conjugaciónde espacios>’

perspectivases marcoideal para el magnificomural de setenta>’ oc/zometroscuadrados,

pintado sobreyeso, de los artistas JoséCaballeroy RomeroEscasí, que goza de perfecta

iluminación y adecuadaprotecciónde los rayosultravioletassolares.

En los años87-88 serealizó en el edificio una importanterestauraciónde tipo funcional

para posibilitar al ná.ximo las labores y trabajos de radiodifusión,pero manteniendoy

valorizandosus esenciasarquitectónicas,bajo la dirección del Director del Gabinetede

Arquitecturadel EntePúblicoRTVE, Emilio FernándezMartínezde Velasco.

El edificio estádotadode una modernísimared anti-incendiosy un sofisticadoserviciode

seguridad interno y externo, que garantizan el normal trabajo y convivenciade las 260

personasqueprestan susserviciosprofesionalesen la Casade Radio Exteriorde España,

dotada con Cafetería-Restaurante.

Un mástil de35metrosde altura albergalos sistemasdecomunicacióndel edificio, con tres

antenasparabólicaspara la recepción de señalesde satélites, incluida la distribución de

programasy emisionesvía satélite. Tambiénhay un radio-enlacedigital permanentecon

Prado del Rey, con veintecanalesde iday vuelta,y otro enlacepermanentecon Torrespaña,

con docecanalesde ida>’ seis de vuelta.



Existeuna subestaciónconentradade 15.000Wats.y 400KWats.depotencia,con ungrupo

generadorde emergenciaautomático,que asegurala alimentaciónde energía, asícomola

información de los serviciosdel edificio, que garantizan,junto a dosunidadesmóviles, la

importantemisión de difundir la realidadespañolay nuestro idioma.

Desdeel punto de vista técnicodeproduccióny emisiónde programas,secuentacon seis

estudios,tres decontinuidady tres degrabación;un controlcentral, quecoordinalas señales

de todos los canales; un estudio destinadoa autocontrol y un estudio auditorio con

capacidadpara 120 personasque posibilita la asistencia de oyentesa determinados

programas.



EMITIENDO PARAEL MUNDO DESDE

CENTROEMISORDE ARGANDA(Madñ4 ESPANA)

Con unasuperficieaproximada,enel conjuntodetodaslas instalaciones,de553.000

metroscuadrados.

Dos transmisoresde 100 kWcada uno, quepuedenemitir con sieteantenas.

Susemisionesvan dirigidas preferentenientehaciaEuropay el Magreb.

CENTROEMISORDE NOBLEJAS(Toledo,ESPANA)

Con una superficieaproximadade 1.44a000 metroscuadrados.

Seistransmisoresde350 kW, queemitena través dedocelíneasde transmisión,por

veintinueveantenas,algunas de ellasreversibles.

Susemisionesvan dirigidas preferentementehacia todo el ContinenteAmericano,

Europa, Africa, Oriente Medio x’ Australia



CENTROEMISORDE CARIARI(COSTARICA)

220.000metroscuadrados

3 transmisoresde 100 KWats. cada uno

2 antenaspara radiación cenital

2 gruposde antenacada uno de cortinas de dipolo

1 estaciónterrena receptoravía satélite

Susemisionescubren el sur de los EE.UU, México, CentroAmérica, el Caribe y el

norte de Sudamérica.

SATELITESINTELSAT VA Fil Y EUTELSATH-F2

El ServicioMundial en españolseemitevía satélitepara Europa, Nortede Africa>’

América a través de los satélites EUTELSAT II-F2 e INTELSAT VA Fil,

acompañandola señal de TVE Internacional, canal 22, subportadores3 y 4, en

antbossatélites.



RADIOEXTERIORDE ESPANAENCIFRAS

- 4&000 Ii oras de emisiónal año en lenguasespañolas.

- 6.000 horas de emisiónal año en lenguasextranjeras.

- 260personas, profesionalesde la radio, trabajando,soo.ooohoras al año.

- Una potenciade 2840KWats.

2.200.000de metroscuadradosde superficieen los Centros Emisores.

Programaciónen 11 idiomas.



EL SERVICIO MUNDIAL ENESPAÑOL

Con la puestaen antenael jQ deJulio de 1.991 del Servicio Mundia4 Radio Exteriorde

España(REE)pretendemanteneren las ondasdurante las 24 ¡toras del día una emisión

en españolque ocupe el primer lugar entre todos los programas que las emisoras

internacionalesdifundenen nuestralengua:

REEha refundidotodossusanterioresprogramasen lenguaespañolaen uno soloque, con

el título deServicioMundialenEspaño4seemitesin interrupción las 24 horasdel díapara

todos susoyentesde habla española:

Con el ServicioMundia4 los españolesque se encuentrantemporalo permanentemente

fuera de Españapuedenestar informadospuntualmentede cuantosucedeen supatria.

Tambiénpuedenseguir la información sobrelos principales acontecimientosmundialesy

sobrela forma en que sesiguenen Españaestosacontecimientosinternacionales.

Con el Servicio Mundial en Españo4 REEpretendeademásque los pueblosde habla

hispanaseconozcanmejorpormediodeunprogramaquedífundainformaciónsobretodos

y cada uno de los paísesintegrantesen esta comunidad.



EL IDIOMA. UN INSTRUMENTOPRWILEGJADO

Para alcanzarelfin perseguidocon la creacióndel ServicioMundi4 REEdisponede un

instrumentoprivilegíañosinoscomparamoscon la mayoríade las emisorasinternacionales:

el idioma español,compartidocon una comunidaddepueblosde Américay Africa y con

una importantepresenciaen Europay enzonasde migración comoAustralia

La unidad demográficadel mundo de habla españolay su potencialidad económica,

cultural y política muevena las principales radiodífusorasinternacionalesa incluir

emisionesen españolen susesquemasdeprogramación.

Al emitir en español,REEcontribuyea articular la concienciade la comunidaddepueblos

de habla hispanay a fonnary dar expresióna la opinión de estacomunidad.

Las dimensionesde esta comunidaddepueblosexplicanque el conocimientode nuestro

idioma intereseen todos los continentes.

Esta realidadsociológicainternacionalpuedeser tambiénla explicacióndel crecimientode

la audienciay de la atenciónquedesdetantospuntosseprestaa los programasen español

de REL



24 HORASDE INFORMACLONYACTUALIDAD

El ServicioMundial esuna emisión diaria ininterrumpidade 24 de duración,dividida en

espaciosde una llora:

Cada espacioestáintegradopor35 minutosde información,unprogramadeactualidadde

20 minutosy cinco minutosde informaciónsobrecambiosdefrecuencias,indicativos,etc.

En algunosmomentosdeldía, setransmiteunprogramade actualidadpara algunaszonas

geográficasde coberturay otro programadiferentepara otraszonasen razón del contenido

del programay del horario local del área:

El contenido de las secciones informativas de cada noticiario (noticias, crónicas,

comentarios,etc.) varía de hora en hora, en función de la actualidady del ritmo con que

llegan las noticias a la Redacción.

El Servicio Mundial en Español representa un notable incremento de los espacios

informativos deconformidadcon las opinionesapuestaspor los oyentesensusrespuestas

a los cuestionariosdeREE.



SINOPSISDELOSESPACIOSINFORMATIVOSYDELOSPROGRAMAS

DE ACTUALIDAD

ESPACIOSINFORMATIVOS

ACTUALIDADCULTURAL-La noticia másrelevantede la jornada en el mundo

de la cultura, comentaday documentada:

ACTUALIDAD ECONOMICA.- Los temasde mayor interés del día en el área

económicay financiera.

COMENTARIOIBEROAMERICANO.-Una de las noticiasmásimportantesde la

jornada en el mundo iberoamericano, comentadapor un escritor o un periodista

especializadoen Latinoamérica.

COMENTARIOINTERNACIONAL.-La actualidad mundial, explicadapor un

periodista o un escritor expertoen informacióninternacional

COMENTARIONACIONAL.-Noticiasrelevantesde laactualidadespañolavistaspor

observadoresde la política nacionaL



DEPORTES.- Lasnoticias de la jornada, con la vozdesusprotagonistas,en todos los

deportesy en todos sus aspectos:los estadios, las canchas, los prolegómenosde los

encuentros,las polémicas...

EUROPAENSUPRENSA.-Resumende las primeraspáginas,artículos, reportajes

y editorialesmássignificativosde los principalesperiódicosy revistasde los docepaísesde

la ComunidadEconómicaEuropa: Espacioproducidoy emitido conjuntamenteporBBC,

Radio NederlandInternacionaly Radio ExteriordeEspaña.

NOTICIAS.- Losacontecimientosmásdestacadosdecadahora en Españay en el resto

del inundo.

RESUMENDE PRENSAECONOMICA.- Un repasoa las noticiasy contentados

mncSdestacadosde los diarios económicos.

RESUMENDE PRENSAESPAÑOLA.-Lasprimeraspáginas, los editoriales, los

reportajesy las noticias mássobresalientesde los principalesdiarios españoles.

RESUMENDE PRENSAIBEROAMERICANA.-La actualidadde Iberoamérica

o sobreIberoaméricaque apareceen los principalesdiarios y revistas.

RESUMENDE PRENSAINTERNACIONAL.-Examende los párrafos más

destacadosde los principalesartículosy comentariosde la Prensasobrelos acontecimientos

de relievemundiaL



REPORTAJE.- Investigaciónsobrealgunadelas noticiasmásrelevantesdecadajornada,

con detalladadocumentaciónsobrecada temay con la vozdesusprotagonistas.

RONDA DE CORRESPONSALESEN ESPANA.- Las emisoras de Radio

Nacional de España, los corresponsalesy enviadosespecialescomentanla actualidad

nacional.

RONDADE CORRESPONSALESENEL EXTRANJERO.- Las noticiasmás

destacadasdeldía, en la vozde los corresponsalesdeRNEen el extranjero,de los enviados

especialesy de colaboradoressituadosen el escenariode los principalesacontecimientos.

VENTANADEESPANA.- La actualidaddelas comunidadesautónomasvistapor los

emisoras>’ corresponsalesde RNEen todas las provinciasespañolas.

VENTANA DEL MUNDO.- Destacadasnoticias socialesy culturales de todo el

mundo,examinadaspor periodistasespecializados.



PROGRAMAS

AL COMPASDE LA COPLA.-La canciónespañolamáspopularparaque los que

residenfuera de Españasesientanenvueltosen los compasesde la músicade siempre.Y

para todoscuantossesientenatraídosporel folklorepopular de nuestropaís.

AMIGOSDE LA ONDA CORTA.- Relacióndirecta con los desistasy los clubesy

asociacionesde dexismo,con noticiasy resúmenesde las principalespublicacionesde los

oyentesa larga distancia: Noticiassobreel mundode las telecomunicaciones.

A VANCEDEPORTI1~O.- Los datosy las previsionesde la jornada deportiva, ¡¡oras

antesdesu comienzo,en un programaproducidopor la RedaccióndeDeportesdeRadio

Nacionalde España

COMUNIDADIBEROAMERICANA.- Loslazosqueunena EspañaeIberoamérica,

v los puntosdecontactoentrelas nacionesamericanasen unprogramaquetambiénservirá

de tribuna al procesode integración latinoamencana.

CORREODEL OYENTE.- Relacióndirecta con los oyentesmedianteentrevistasy

canaspara atendersuspeticiones,hacerseecodesussugerencias,resolversusproblemasy

servir de caucede comunicacióncon España.

DEBATE EUROPA.- Programa realizado conjuntamente,en conexión múltiple y

simultánea,porlas emisorasinternacionalesdeItalia, Alemania,Holanda, Francia,Bélgica,



Austria y Españasobreproblemasde interéscomúny con la participación de destacadas

personalidades.

DEPORTES.- Resumende la jornada deportiva,con los resultadosde las principales

competicionesy la vozdesusprotagonistasen unprogramarealizadopor la Redacciónde

Deportesde RadioNacionalde España:

DIARIO CULTURAL- El anchomundode la cultura reflejadoen las crónicasde los

corresponsalesde Radio ExteriordeEspaña,en entrevistas,reportajesy comentarios.

ELMUNDODELESPECTACULO.- Entrevistasconpersonalidadesdelapasionante

mundodel espectáculo.Un repasoa la vida de los invitados al programa, con música

seleccionadapor ellos mismos.

EMISIONPARAGUINEA ECUATORIAL.- Una estrecharelación con el único

país africano de habla hispana. Información, deportes contacto directo entre las

comunidadesguineoecuatorianasdeEspañay deAfrica, la enseñanzadel españoly revistas

de actualidadsobrela economla, la educación,las ciencias,la salud, las artesy la música

ENRUTA.- Para cuantosviajanporEuropa,un programa-servicio,condatossobrerutas,

itinerarios, estacionesdeservicio,áreasdedescanso,talleresy noticias delmundodelmotor

ENTREVISTADE ACTUALIDAD.- Las preguntas de mayor interés para el

protagonistade alguna de las noticias másrelevantesde la jornada



ESPANAAl-JORA MISMO.- Un amplio reportaje sobre un tema de interés de la

Españaactual con entrevistas,crónicasy debates.

ESPANAENSUFOLKLORE.- Comentariosy músicadelrico folklore español,con

especialincidenciaen su adaptacióna los nuevostiempos.

ESPANAESAS)?-Presentaciónde la vida cotidianay de la dimensiónhumanade los

ciudadanosespañolesque no suelenserprotagonistasde las noticiasde actualidad.

ESPAÑAPARA USTED.-Promocióndel turismo español,con infomiación que va

desdelas rutas insólitashastalos datosconcretosde la infraestructuraturística, para hacer

inris atractivo el viaje de cuantosvisitan o pretendenvisitar España:

ESPAÑOLESENLA AJAR-Amplia revistasobretodas las cuestionesque interesan

o afectana los españolesembarcados.Entrevistas,reportajesy noticias, en estrechocontacto

con la Direccción Generalde la Marina Mercantey con los buquesdealta mar.

FRONTERA.- Lasmásapasionantescuestionesreligiosasy sociológicasdeinterésgeneral,

abordadasen un documentadoprograma de debateradiofónico.

HOY EN ESPANA.- Revista de actualidad sobre los acontecimientos,personajesy

personalidadesmáspopularesentre los españoles.



LA HORA CANARL4.-La actualidadenel archipiélagocanarioen todossusámbitos

para las coloniasy ciudadanoscanariosde Iberoamérica

LA HORA DEAMERICA.- Revistade la actualidadpolítica, socialy económicade

Iberoamérica,con noticias, crónicasy entrevistas.

LASCOSASCOMOSONENESPANA.- Ten’ulia conlos con-esponsalesextranjeros

en Españasobrecuestionesde la candenteactualidad española

MEMORIADEAMERICA.- Examendepersonalidadesy deacontecimientosquehan

pasadoo pasana formarparre de la memoriade Iberoamérica

PAZ VERDE.- Las cuestionesmásactualesy relevantesdel mundode la ecologíay del

medioambienteen un documentadoprogramasobreun temaque cada vez interesamás

a todo el mundo.

POR LEJOS QUE TE ENCUENTRES-La vida de la Españaactual y de los

españolesde hoy, en un programa ágil y amenoque entremezcíalas entrevistascon las

encuestasy los reportajes.

PUENTECULTURAL.- Lasactividadesculturalesquerealizanlos españolesqueviven

fuera de España,en contactocon los centrosespañolesy las Casasde Españaen todo el

mundo.



QUIENESOUIEN.- Personalidadesespañolesen todoslos ámbitosdela actividad,que

han creadoo estáncreandoobrasartísticaso culturalesdesignificadarelevancia,mediante

entrevistasy documentosdel Archivo SonorodeRadioNacionalde España:

RADIOCAMPUS- - Para facilitar los trabajosy resolverlos problemasde los centrosde

enseñanzadelidiomaespañolenel extranjeroypropiciarel contactoentrelosprofesoresde

castellanoen las Universidadesextranjeras.

RADIOGACETADE LOSDEPORTES.-La másrabiosaactualidaddeportivacon

noticias, crónicasy entrevistas,enunprogramaelaboradopor la RedaccióndeDeportesde

RadioNacionalde España

REPORTAJES.- Lasnoticiasmásdestacadasdela actualidad,examinadasertensan-tente,

con documentacióny entrevistas.

RUTA DEL SOL- Los másinteresantesitinerarios turísticosy culturalesde Españay

de Iberoamérica

SERVICIOSINFORMATIVOSENCATALAN GALLEGO Y VASCÚ-La

actualidadpolítica, económica,social, cultural y deportivaen Cataluña, Galicia y el País

Vasco,en sus respectivaslenguasvernáculas.



SIENTENOSCERCA.- Para acercar la realidad españolaa quienes, temporal o

permanentemente,residenfuera desupaís, en estrechocontactocon la Dirección General

de Migractones.

SIETEDIASDELA CULT(JRe’t-Amplioresumensemanalde la actualidadcultural

en España,Latinoaméricay el restodel munda

SUENAENESPANA.- Lasnovedadesmusicalesy las listasde éxito delmomento,para

dar a conocera la audienciael pulso musicalde la Españade hoy.

TABLERODEPORTIVO.- Transmisiónen directo y simultáneade los encuentros

deportivosde la jornada, con los resultados, las clasificacionesy entrevistascon los

protagonistasde los partidos, en un programaproducidopor la Redacciónde Deportesde

RadioNacionalde España,su red de emisorasy suscorresponsales>’enviadosespeciales.

TOROS.-La actualidad taurina en Españay América Crónicas y entrevistascon los

protagonistasdel polémicomundode los toros.

TRIBUNA DE LA VANGUARDIA.- Una tribuna para los jóvenes creadores

españoles,los nombresque mássuenanen todos los ámbitos.Losprotagonistashablan de

su obra y del entornoen que éstashan surgido.

UN IDIOMA SIN FRONTERAS.- Para mejorar el conocimientode la lengua

española, que ya hablan casi quinientos millones de personasen todo el mundo.



Dramatizacionesy lecturasdeconocidostextos,y respuestasa cuantasdudaspuedansurgir

en el lenguajeo en la gramática

UNION EUROPEA.- El procesode construcciónde la futura Europa, el paso de la

actual ComunidadEconómicaEuropea a la futura Unión Europea en un programa

documentadoy conparticipaciónde los corresponsalesy enviadosespecialesde RNEenel

extranjero.



EMISIONESEN OTRALENGUAS

EMISIONESENINGLES

REEemitediariamentedosemisionesen inglés:unadirigida a audienciasdeNorteamérica

y la CuencadelPacífico,y otra paraEuropay Africa. En amboscasos,la emisióntermina

con un curso deespañolpara angloparlantes.

AMERICA

Diario hablado de 15 minutosque haceespecialhincapiéen las noticias deEspañay de

1-Jispanoamérica

El Magazine‘PANORAMA” ofreceuna visiónglobal deEspañadesdeél punto de vista

social, económico,político, artísticoy cuíturaL ‘EncuentrosCulturales” informa sobrelas

múltiplesactividadesde intercambiocultural entreNorteaméricay España.Cierra la emisión

un boletín infonnativocon lo másdestacadodeldiario.

En la programaciónde fin de semanadestacan“Club de amigos” -en el cual seresponde

a las cartasde los oyentes-y elprogramapara DXistas. Tambiénincluyeseriessobretemas

españoles.



EUROPAYAFRICA

Seinicia estebloquecon un boletín infonnativocon noticiasdeEspañay del mundocon

especialénfasisen las zonasadondevadirigida la emisiówEuropayAfrica Seguidamente

elMagazine“PANORAMA’ sobrela actualidadespañola,espaciosculturalesy reponajes.

El programa “CIENCIAS” informade las últimasnoticiasy curiosidadesen elmundode

los descubrimientos,medicinay medioambiente,etc~ En “SE IL4BLA DE ojeamosla

prensainternacionalen tomoa lo quese dice enEspaña.

Losfines desemanaseemiten “Club deAmigos” y consejose información en el espacio

especialdeDX sobrela Onda Corta y los sistemasde transmisiónen generaL

Losfinesde semana tambiénseincluye información deportivay seriessobre literatura,

turismoe historia.

EMISIONENFRANCES

Emisión para Europa, Africa, Oriente Medio y Canadá

informativode 15 minutosconnoticiasdeEspañay delinundo.

de actualidad “PANORAMA con comentarios, resúmenes

reportajes;Músicapopular española,un espaciocultural sobre

teatro, economía,etc.

Se inicia con un espacio

Seguidamenteelmagazine

de prensa, entrevistasy

espectáculos,letras, ciney

Los finesde semanadestacanlos espaciosmusicales,seriesculturalesy el “Correo del

oyente’i



EMISIONENALEMÁN

Recogelos principales remosde actualidad, e informa al oyentesobreaspectosculturales,

socialesy políticos de España Un diario hablado ,resumende la prensa , un boletín

meteorológico,deportes,revista cultural y músicacompletanla emtsión~

EMISIONENRUSQ

Con estaprogramaciónse esperacaptar una nuevaaudiencia en la C.E.L, y al mismo

tiempo se ofreceuna imagende lo quees la Españade hoy, suscostumbres,su culturay

su gente. En el boletín informativo de 10 minutos que abre el programa se destacan

noticias deEspañae información del Estede Europa Comentarios,resumendeprensa,

el tiempo,depones,una revistacultural y músicapopular españolacompletanla emisión.

EMISIONENARABE

Va dirigida especialmenteal Próximo Oriente y Medio Oriente y al Magreb u Occidente

árabe. Cadauna de estasemisionescomienzacon un diario habladoen el queserecogen

noticias nacionalese internacionales,buscandosiemprelas de interésdirectopara la zona

de cobertura

El restode los contenidos comprendenun comentariodecarácterpolítico -elaboradopor

especialistasen temasdel exterior-y un resumende prensa



Tras estos informaciones,el espacio ‘ATALAYA” recoge temasde actualidad, y muy

concretamente, temasárabesy referentesa las relacioneshispano-árabes.Estosespacios

buscan,no sólo el interéspara el mundoárabe, sino la máscompletaobjetividaden el

tratamiento.

Completala programaciónen lengua árabeel espacio“Correo del Oyente” -en el quese

mantiene comunicación con quienes escriben o llaman telefónicamentea RADIO

EXTERIOR-,un tiempodedicadoa aspectosdela cultura españolay untemamonográfico

diario sobreeconomía,industria, comercio,etc.

EMISION SEFARDí

Emisiónsenzanaldirigida a las comunidadessefarditas en la cuencadelMediterráneoy de

América Incluyeun boletín informativoconnoticiasdeEspaña,temasculturalessefarditas

sobremúsica,literatura, historiay encuentrosculturalesqueponende manifiestola cultura

comúndeEspañay la comunidadsefardíen el mundo.



SERVICIODE TRANSCRIPCIONES

Radio Exteriorde España,ademásde susemisionespor Onda Conay Satélite;produce

programasgrabadospara serdifundidospor emisorasextranjeros.

Estosprogramasproducidospor el Sewiciode Transc4pcionesen lengua españolason

gratuitosy sedistribuyencon la colaboracióndel Ministerio deAsuntosExteriores.

Actualmenterecibenlos siguientesprogramas421 emisorasde todo el mundo:

A) PROGRAMASDE INFORMACIÓNGENERAL

VENTANADE ESPANA:Revistaque resumela actualidadespañolaen la que los

noticiasrecogidasestánsiempreapoyadasporel testimoniodesusprotagonistas.(Semanal)

HISPANORAMA: Reportajesen tomo a la presenciade Iberoamérica en España:

<Quincenal)

ESPECIALES: Monografíasde diversostemasde actualidad: desdela política a la

economía,pasandopor las tradiciones y fiestas españolas, ¡¿asta acontecimientosde

repercusióninternacionaL(Mensual)

COLABORACIONES:Bajo estetítulo serecogenadaptacionesdeespaciosemitidosen

la programaciónnacionalde RNE, así comoproducionesde interésgeneralenviadaspor

las EmisorasColaboradorasen la difusiónde nuestrosprogramas. (Mensual)



B) PROGRAMASDE DIVULGAClON

RONDA DE ACTUALIDADES: Cada número de este prngrama de carácter

divulgativo consta de seis espaciosde 10’ de duración aproximadamente;en los que

especialistasen distintas materias explican los adelantosproducidos en la ciencia, la

tecnologíay la industria, asícomolos últimastendenciasdelartey de la cultura engeneral,

y la aponación españolaa estoscamposdel saber. Uno de los espaciosde ‘Ronda de

Actualidades”ofrece la semblanzade un destacadopersonajeespañolo iberoamericano.

(Mensual)

C) PROGRAMASMUSICALES:

LA MUSICA LIGERA EN ESPANA: Novedadesdiscográficas, entrevistas a

intérpretes, grabacionesen directo y lista de éxitos: el panorama de la músicapop

interpretadaen españoL(Mensual)

MJJSICADE ESPANA:El importantelegadode la músicaculta española,desdesus

orígenes al inmediato presente. Programas de actualidad (efemérides, temporadade

conciertos,festivales)secombinancon seriedivulgativas(Zarzuela,Historia de la Música

Española)que estudianvariadosaspectosde esetesoro, nunca suficientementeconocido,

que el la músicaculta española:<Mensual)

ESPAÑA EN SU FOLKLORE: Música de raíz o folklore musical, manifestaciones

que, leyendodirectamentede la tradición o adaptándosea los nuevosriempos,mantienen

viva estetipo de música (Mensual).



PARAESCUCHARMEJORREE

:

Tengaen cuenta..

QUE en las emisorasde OndaCorta la frecuenciano sirvepara todoel

día. Tienequeescogerla frecuenciamásadecuada,segúnla hora enquequiera

sintonizamos.

QUEIt/mejorfrecuenciaparauna hora concretohoypuedeno serbuena

para mañanay viceversa.

QUEen generallasfrecuenciasbajasserviránmejorpor la mañanay la

tarde, mientrasquelasaltas sonmásadecuadaspara las horascentralesdeldía.

QUEsureceptorha deseradecuadoy cubrir las correspondientesbandas

de Onda Corra.

QUE a menudopuedeser útil y rentable la instalación de una antena

exterior.

QUE edificios con gruesosmuros o infraestructura de acero pueden

atenuarconsiderablemente¡a señalde O.C.

Compruebe,en estecaso, si la recepciónesmejoren una habitación que

en otra o si consiguemejoresresultadosacercandosu receptora una ventana

exterior.



QUE.. en cualquiercaso,RadioExteriordeEspañaestáa su disposición

para ayudarlea conseguiruna buenaescuchade nuestrosprogramas.

RadioExteriorde España

RadioExterior de España.

Apanadode Correos156.202.

28.080MADRID (España).

Telefax: 34-1-561.63.88

Teléfono:34-1-346.11.60



12. Documento de “flanteaniento ceneral y normas de

estilo para la información en Radio Exterior de

España”

.
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PLANTEAMIENTO GENERAL Y NORMAS

DE ESTILO PARA LA INFORMACION EN

RADIO EXTERIOR DE ESPAÑA



PLAJ(TEAMIENTO GENERALY NORMASDE ESTILO PARA LA

INFORMACION EN RADIO EXTERIOR DE ESPANA

.

1. PLANTEAMIENTOGENERAL

.

Radio Exterior de España tiene, como todas las emisoras de

radiodifusion exterior, dos condicionantes: 1) la

audiencia, 2) el medio transmisor.

1. LA AUDIENCIA

.

1.1. La audiencia de PEE es heterogénea: son diferentes los

oyentes de las emisiones en español que los oyentes de

las emisiones lengua árabe, en lengua inglesa o en

lengua francesa.

1.2. La forma de elaborar la información y los programas

exige una reconversión del periodista, del

programador o presentador, acostumbrado quizás a una

especie de “taquigrafía mental” propia de la Prensa

escrita, de Radio 1 o de TVE, según la cual el

receptor del mensaje es alguien que conoce perfecta-

mente los entresijos de la actualidad española y que,

en consecuencia, no necesita que le aclaren siglas,

conceptos o situaciones políticas, sociales o económi-

cas -



1.3. El Redactor o programador de PEE debe, por el

contrario, escribir con el pensamiento puesto en un

oyente, español o extranjero, de cultura media, del

que no se puede esperar más que un conocimiento somero

de la España actual.

1.4. Las aclaraciones que el Redactor o guionista de REE en

sus trabajos deben ser reiteradas sin descanso, dia

tras día, ya que, según los estudios técnicos, el

mayor número de oyentes de Onda corta está constituido

por los llamados “barredores del dial”, que no escu-

chan la emisión todos los días, sino ocasionalmente,

una vez por semana o menos.

2. EL MEDIO TRANSMISOR

.

2.1. El medio que transporta la noticia o el programa hasta

la audiencia es el segundo condicionante de PEE, como

de todas las emisoras que se dirigen a paises

extranjeros.

Las emisiones en Onda Corta se caracterizan por

repentinos “fadings” o interferencias que impiden la

audiencia correcta de frases o párrafos.

Los Redactores, guionistas y presentadores de PEE debe

tener en cuenta estas anomalías, así como la mayor

dificultad de intelección inmediata del significado de

la noticia para unos oyentes que, por su lejanía o por

su nacionalidad, no están al día de los programas

españoles.



2.2. Los expertos indican que, por ejemplo, las noticias,

las emisiones en Onda Corta, exigen tener un minuto de

duración, al menos, con el fin de que su significado

quede patente sin lugar a dudas y para que, en caso de

“fadings” o interferencias momentáneas, no exista

confusión sobre los datos fundamentales del hecho

noticioso.

Esta exigencia <opuesta a la de los Redactores de

Radio 1, por ejemplo, que elaboran en ocasiones

noticias de veinte segundos) obliga a un estilo

especial de redacción. Los Redactores de PEE deben,

por ejemplo, no limitarse a incluir en el primer

párrafo de la información los dos o tres datos más

importantes de la noticia, sino que, en el segundo y

tercer párrafo —adem&s de aportar nuevos datos—, han

de volver a introducir hábilmente los contenidos del

primer párrafo.

2.3. En consecuencia, y como norma general, las noticias de

los espacios informativos de PEE deben ser algo más

amplias de las que, por ejemplo, se incluyen en los

espacios de Radio 1, con el fin de que, además de

introducir en ellas los datos más significativos, haya

lugar para las explicaciones y reiteraciones

necesarias. <Aunque parezca paradójico a primera

vista, este estilo confiere a la información un estilo

de mayor empaque que el sincopado y telegráfico propio

de los noticiarios que van destinados al propio

pais) ...



II. SUGERENCIASSOBRE LA ELABORACIONDE LA INFORMACION Y LOS

PROGRAMAS

.

1. No debe aludirse a un personaje español —por conocido

que sea dentro de España— sin citar su cargo o

profesión. (En general, cuando el titulo del cargo sea

corto, conviene que se coloque antes del nombre; por

el contrario, cuando el cargo o su explicación sea

largo, es preferible que el nombre aparezca antes).

2. No se debe aludir a una entidad española por sus meras

siglas, aunque sean conocidas por el español medio.

Las entidades deben ser mencionadas por su nombre

completo.

Además, la primera vez que se alude dentro de una

información a una de estas identidades, y cuando el

contexto lo exija, debe situarse a la organización de

que se trate de su entorno, explicando por ejemplo, en

el caso de un partido político, su importancia y su

tendencia ideológica, si el nombre del partido no lo

explica suficientemente.

Al igual que con las entidades politicas, no conviene

citar una sigla institucional: (RENFE, INI, etc.)

—por familiar que sea al español medio— sin la

correspondiente explicación. También debe añadirse la

explicación necesaria en el caso de entidades

institucionales cuyo titulo no lleve implicita su

función, y aclarar (si no se pueden rehuir) los

vocablos no suficientemente autoexplicativos



(v.g. :abertzale)

3. Es conveniente, al aludir a un hecho concreto, citar

sus raices y relevancia. Quizás en los programas

informativos de Radio 1, por ejemplo, no sea necesario

mencionar estos antecedentes, porque son del

conocimiento general, pero en el caso de las emisiones

de REE es conveniente reseñarías.

4. Ante las diferencias horarias entre España y algunas

de las zonas receptoras de las emisiones de PEE

(América, el Lejano Oriente, etc.), deben eliminarse

los términos que puedan originar confusiones (hoy,

mañana, ayer, esta tarde, etc.) y sustituirse por

expresiones que obvien el inconveniente (hace unas

horas, etc.).

5. Tampoco es aplicable a las emisiones para el exterior

la tradicional división entre política “nacional” y

política “extranjera”. Estos términos deben ser

sustituidos por expresiones geográficamente más

precisas: política española, europea, latinoamericana,

etc..

En el mismo sentido, se aconseja no utilizar la

expresión “nuestra” (nuestra economía, nuestra

cultura, etc.) al referirse a la economía, la cultura,

etc. de España. Debe decirse: la economía española, la

cultura española, etc..



6. El Redactor o el guionista de PEE debe tener en cuenta

la duplicidad de topónimos españoles y

latinoamericanos, y al hablar de Lérida, Barcelona,

etc., ha de precisar si se trata de la ciudad española

o de la americana.

7. Como norma general, se debe vigilar atentamente la

pureza del lenguaje para evitar modismos o barbarismos

que, aunque puedan ser tolerables en las emisiones

nacionales,no lo son en los programas para América,

donde, en ciertos paises, se habla un castellano muy

puro. En la misma linea, el Redactor o presentador de

PEE debe tener especial cuidado en no usar vocablos

que, aunque en España carezcan de significado ofensivo

u obsceno, lo tienen en cambio en América.

8. Por último, es preciso recordar, una vez más la

necesidad de incluir en todos los espacios, con

reiterada frecuencia, el indicativo,”Radio Exterior de

España; Servicio Mundial. Los estudios de audiencia y

otros informes muestran que es desoladoramente bajo el

procentaje de oyentes que identifican correctamente la

emisora que escuchan, y gran parte del éxito de la

labor de PEE radica en que el oyente identifique con

seguridad el mensaje que recibe con la titularidad del

medio que se lo proporciona.



III. SUGERENCIAS PARA LA INFORMACION DE LAS EMISORAS

TERRITORIALES DESTINADAS A PEE

.

1. Si para las emisiones en O.M. (por ejemplo, Radio 1)

o en F.M. <por ejemplo, Radio—3) es básica la

limpieza del sonido, lo es mucho más para las

emisiones en Onda Media.

Las entrevistas realizadas por teléfono, por ejemplo

<que, mal que bien, pueden ser oídas en O.M. y F.M.),

son generalmente inaudibles para un oyente de PEE. Por

ello es necesaria la mayor pulcritud posible en el

sonido a fin de evitar la transcripción de las

crónicas, lo que supone la pérdida de unos minutos y

la inutilización del trabajo del profesional de la

Emisora Territorial.

2. Aunque cada vez son más las Emisoras Territoriales que

conocen la peculiaridad de la audiencia de PEE, es

necesario insistir que en la información hay que

incluir los datos que clarifican la noticia para los

oyentes que no están familiarizados con la vida

politica, económica, social o cultural española.

<Ejs.: D. José Bono debe ser citado en todo momento

como presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla—

La Mancha; Salobreña debe ser identificada como una

localidad de Granada, en Andalucía; el INI debe ser

presentado como el Instituto Nacional de Industria).

Por no incluir los datos necesarios, la Redacción de



PEE no puede utilizar en muchas ocasiones las crónicas

de las Emisoras Territoriales destinadas a Radio—l y

de las que se realizan copias para PEE.

3. Aunque resulte aparentemente contradictorio con la

sugerencia anterior, la lejania fisica y mental de los

oyentes de PEE respecto a España permite obviar en las

noticias algunos detalles que sólo pueden importar a

los oyentes del interior del país.

A un oyente de PEE residente en Autralia no le importa

saber que el Vicepresidente del Gobierno se entrevistó

con el Presidente de la Comunidad Autónoma de

Andalucía “a las 13.30” y, además le crea confusión

debido a la diferencia horaria. Y tampoco le es

esencial conocer los nombres de las calles por las que

discurrió una manifestación o la relación de los

niños heridos en un incendio. Lo que al oyente

residente en Australia le interesa es el contenido de

la conversación entre los dos políticos, el número de

manifestantes o el número de víctimas infantiles en el

incendio.

4. Es conveniente que los informadores de las Emisoras

Territoriales conozcan las áreas de emisión de REE de

cara a conseguir noticias, a realizar entrevistas o a

elaborar reportajes.

Un japonés que dé clases de flamenco será noticia para



la emisión del Pacifico y una exposición de pintores

israelies lo será para la emisión sefardí, aunque se

trate de noticias que carezcan de interés para las

emisiones de Radio—l o de Radio—3.

5. También es necesario que en la Redacción de cada

Emisora Territorial se conozca el horario de emisión

de los programas informativos de PEE. Y que si una

emisora Territorial entra en directo en un Diario

Hablado de Radio—l, esa información debe ser reflejada

previa o posteriormente en una crónica para PEE porque

el horario de los espacios informativos de Radio—l no

coincide con el de PEE.

* * e ******* e e e eec



13. Ejemplar de guión de los servicios informativos del

Servicio Mundial en español de Radio Exterior de

Es~aña. 2 de -junio de 1993

.
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02/06/93 19:05 ata 0:23 331—HORARIAS

HORARIAS SEÑALES HORARIAS

TOTAL=00:23

LOCUTOR= SON LAS TIEMPO UNIVERSAL, LAS EN MADRID

+ -4-+++ ++++++ + NUEVA SINTONíA

(CABECERA CON VOZ Y MÚSICA) DXJRA=00: 20



02/06/93 20:26 eso 1:11 33b—AVAN6O2E

AVAN6026 PRESENTACION

TOTAL==O1:11

LOCUTOR=Saludos, desde Madrid: les habla Santiago Ruíz. Con las
voces de nuestros comnpa?xerosJosé Ramón Couceiro y José Antonio
Ferrer, y la ayuda del equipo técnico que permite esta cita con
ustedes, abrimos aquí la crónica de la jornada.

LOCUTOR=Repasaremos la ruta de la caravana electoral española, que
tendrá su última parada el próximo domingo. Fuera de nuestras
fronteras, visitaremos ese rincón de Europa que un día se llamó
Yugoslavia y en el que ha muerto otro español integrado en el
contingente militar que cumple labores humanitarias bajo bandera de
la ONU.

LOCUTOR=Miraremos atentamente el mundo del deporte e intentaremos
seguir la escalada de un español —Miguel Induráin- que cabalga ya
sobre el tiempo en la Vuelta Ciclista a Italia, sin olvidarnos de la
victoria del fútbol español frente a Lituania. Y, en nuestro tiempo
de Cultura, les invitaremos a admirar los rítmicos dibujos que trazan
en el aire los bailarines que participan en un Festival Internacional
de Danza.

* * * * * CONTROL* * * * * CARTUCHOINDICATIVO * * * * * * *
DURA=00:08

* * * * * CONTROL* * * * * CARTUCHOINDICATIVO * * * * * * *

DURA=0O:08



02/06/93 16:37 eso 0:52 33b—CAMPXO26

CAMPXO26 ELECCIONES

TOTAL=00: 52

LOCUTOR=Los médicos del Hospital Clinico de Barcelona se han visto
obligados a practicar nuevas pruebas tras la aparición de problemas
en el corazón De Julio Anguita —candidato de la coalición “Izquierda
Unida”— que el viernes sufrió un infarto de miocardio.

LOCUTOR=Sin su presencia, la campaña elctoral española vive su
antepenúltima jornada. El presidente del Gobierno y candidato
socialista, Felipe González, protagoniza esta noche un mitin en la
ciudad de La Coruña. Su principal oponente —el líder de la oposición,
José Maria Aznar— ha hecho un alto en la campaña y busca en Bruselas
el apoyo del Partido Popular Europeo, con entrevistas con el
ex—primer ministro belga, Wílfrid Mártens, y el canciller alemán,
Helmut Kohl. En unas declaraciones, el señor Aznar ha reiterado su
voluntad de mantener la peseta en el Sisteme Monetario Europeo y
controlar el gasto púublico para alcanzar la convergencia con los
demás países comunitarios.



02/06/93 15:41 ata 0:30 33b—ATUCXO26

ATUCXO26 DECLARACIONESATUCHA

TOTAL=00: 30

LOCUTOR=El Consejero de Interior del Gobierno autónomo vasco, Juan
María Atucha, ha respondido al comunicado en el que la coalición
radical “Herri Batasuna” —próxima a las posiciones de ETA— pedía el
inicio de negociaciones.

LOCUTOR=El señor Atucha apoya la posibilidad de un diálogo con los
presos y exiliados que abandonen las armas y acepten las reglas de
juego de la democracia. Para el consejero del gobierno vasco, un
sesenta por ciento de los presos terrroristas son favorables a la
reinserción, pero guardan silencio por temor a las represalias de
ETA.



02/06/93 15:28 eso 0:21 33a—DETEXO26

DETEXO26 DETENIDOS VIZCAYA

TOTAL=00: 21

LOCUTOR=Las declaraciones de los terroristas expulsados a Madrid
por las autoridades de Nicaragua han permitido nuevas detenciones.

LOCUTOR=Las Fuerzas de Seguridad del Estado han capturado en
Vizcaya a dos personas presuntamente vinculadas a la trama de ETA.
Los dos detenidos —entre los que se encuentra una mujer— han sido
trasladados a dependencias policiales de la capital vizcaína.



02/06/93 19:18 eso 0:39 33c—ATENXO26

ATENXO26 ATENTADOEN GUIPUZCOA

TOTAL=00: 39

LOCUTOR=Pero los violentos aprovechan la calma de la campafia
electoral para quitarse la capucha en que se enmascaran.

LOCUTOR=Un joven de 29 aflos ha sido asesinado al recibir en su
propio domicilio enla ciudad de San Sebastián un disparo en la cabeza
que la ha causado la muerte casi inmediata. Aunque en un principio se
barajó la posibilidad de que el asesinato respondiese a un ajuste de
cuentas entre traficantes de droga, la policía estima que se trata de
un atentado terrorista, dado que en el lugar de la muerte se ha
recogido un casquillo de bala del mismo que ha utilizado por la banda
ETA en los tres últimos atentados contra dos agentes de la Guardia
Civil, un funcionario de prisiones y un industrial hotelero.



02/06/93 15:48 mli 0:42 33a—YUGOXO26

YtJGOXO26/ YUGOSLAVIA... míl

LOO: Una persona ha muerto y más de 30 han resultado heridas tras

los enfrentamientos de anoche en Belgrado, los más graves desde 1991.

LOO: La violenta manifestación celebrada ayer en Belgrado para
protestar contra el régimen del presidente de Serbia, Slobodan
Milosevic, y que fue reprimida por las Fuerzas de Seguridad, se ha
saldado con la muerte un policía y causó heridas a más de treinta
personas. Entre los heridos se encuentra el líder opositor de la
nueva Yugoslavia, Vuk Draskovic, que se encuentra internado en un
centro hospitalario. Por otra parte, Francia y Alemania han hecho
público un comunicado conjunto de apoyo al plan internacional de paz
Vance—Owen como única solución a la guerra en Bosnia—Herzegovina.

TOTAL=00: 42



02/06/93 19:45 eso 0:33 33a—SARGXO26

SARGXO26 MUERE ESPAÑOL

TOTAL=0O:33

LOCUTOR=Muere en Bosnia el segundo miembro del contingente militar
español que cumple misiones de ayuda bajo bandera de la ONU.

LOCUTOR=El sargento Angel Tornel Yáñez, integrante de los “cascos
azules” españoles desplazados a Bosnia—Herzegovina, ha resultado
muerto al volcar el vehículo en el que regresaba de escoltar un
convoy del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Refugiados, en la carretera a la ciudad de Mostar, cerca del
campamento español. En el mismo accidente ha resultado herido un Cabo
Primero —pertneciente a la misma unidad— que sufre contusiones
diversas y traumatismo cráneo—encefálico.



02/06/93 18:53 aani 0:36 33c—GUATXO26

GUATXO26 GUATEI’IALA

TOTAL=0O: 36

LOO.— El Congreso de Guatemala se ha reunido hoy para elegir al
sucesor del depuesto Presidente Jorge Serrano.

LOC.- El Jefe del Estado guatemalteco fue obligado a dimitir ayer por
el Ejército -que habla mantenido una actitud ambigua—, siete días
después de que protagonizara un autogolpe que fue rechazado por todas
las fuerzas políticas del país y condenado por la comunidad
internacional. La pasada madrugada llegó a San Salvador, desde donde
probablemente viajará a Estados Unidos. Su puesto ha sido ocupado
provisionalmente por el Vicepresidente Gustavo Espina, si bien se
considera que es el Ejército el que actualmente gobierna el país.



02/06/93 15:27 aam 0:30 33b—OCDEXO26

OODEXO26 ECONOMIAEUROPEA

TOTAL=00: 30

LOO.— Segan la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico, la economía de los paises europeos miembros de este
organismo retrocederá durante el año en curso.

LOO.- La OCDE prevé para 1993 en estos paises un crecimiento negativo
del CERO COMATRES por ciento. El retroceso será en Alemania del UNO
COMANUEVE por ciento, mientras que Japón crecerá el UNO por ciento y
Estados Unidos el DOS COMASEIS por ciento. Según un funcionario de
la OCDE, existen algunos síntomas de recuperación, pero todavía no
han tomado forma.



02/06/93 16:49 eso 0:20 33a—TENIXO26

TENIXO26 ROLKANDGARROS

TOTAL=00:20

LOCUTOR=El español Sergio Brugura ha ganado por segunda vez
consecutiva al norteamericano Pete Sampras -número uno del mundo— y
se ha clasificado las semifinales del Torneo Internacional del Rolánd
Garrós, ques se dispouta en Paris. El jugador español —que ocupa el
undécimo lugar en la clasificación mundial- ha demostrado hoy su gran
forma y un impresionante toque de pelota.



02/06/93 18:57 eso 0:19 33a—GIROXO26

GIROXO26 GANA INDURAIN

TOTAL=00:19

LOCUTOR=La Vuelta Ciclista a Italia tiene nuevo líder en su
clasificación general.

LOCUTOR=El corredor español Miguel Induráin, del equipo “Banesto”,
se ha enfundado hoy la camiseta rosa de lider, tras haberse
adjudicado el triunfo de la décima etapa -una contra—reloj individual
de 28 kilómetros de recorrido, disputada en la localidad de
SENIGALLIA-.



02/06/93 19:28 eso 0:18 33b—FUTBXO2E

FUTBXO26 ESPAÑA-LITUANIA

TOTAL=00:18

LOCUTOR=Otra noticia conf igura la actualidad deportiva.

LOCUTOR=La Selección española de fútbol ha vencido a la de Lituania
por dos goles a cero, en partido de clasiticación para el Campeonato
del Mundo que se celebrará el año próximo en los Estados Unidos. Los
dos goles han sido marcados en el segundo tiempo por el delantero
Júlen Guerrero.



02/06/93 19:05 afa 0:08 33i—INDCATIV

INDCATIV

DURA=00:08

TOTAL=0 0:08

CONTROL CARTUCHO INDICATIVO



02/06/93 20:39 en 7:59 lla—RUED6O26

RUED6O26 RUEDA DE EMISORAS
TOTAL=07:59

LOCUTOR=Completamos las noticias del Boletín que acaban de escuchar
ustedes con crónicas de los corresponsales y enviados especiales y
con informaciones del equipo de Redacción.

LOCUTOR=El presidente del Gobierno socialista español, Felipe
González, se impuso por amplio margen sobre José Maria Aznar,
presidente del conservador Partido Popular, el principal grupo de la
oposición, en el segundo y último de los debates televisados
celebrado el lunes entre ambos dentro de la campaña para las
elecciones generales del próximo domingo. Así lo indican los sondeos
publicados por tres de los principales diarios del país, que dan
cuenta de una ventaja de González sobre Aznar que oscila entre el
doble y el triple de los encuestados.

Informa Eloy Ramos.

CINTA=S/N ¿:32
DURA=0l:04
TERMINA= “... Y CANDIDATO SOCIALISTA”.

LOCUTOR=Pocas horas después de la publicación de estas encuestas,
el presidente del Partido Popular se ha entrevistado en Bruselas con
el canciller alemán, el democristiano Helmut Kohl, dentro de la
cumbre del Partido Popular Europeo. Kohl expresó a Aznar su apoyo
ante las elecciones del próximo domingo.

Informa nuestro corresponsal en Bruselas, Ignacio Hernández.

oROLLO: S/ NEMPIEZA:
TERMINA:”.. .DE ETA”
DURA=0l:17

LOCUTOR=Mientras tanto, Julio Anguita, coordinador general de la
coalición “Izquierda Unida” y secretario general del Partido
Comunista de España, que se vio afectado por un infarto el pasado
viernes que le ha obligado a abandonar la campaña electoral, se
encuentra mejor después de haber sufrido otra aparente crisis
cardíaca. Anguita, cuyo estado sigue siendo de pronóstico reservado,
será dado de alta la próxima semana.



Desde Barcelona informa Esteban Crespo.

CINTA=l.014 (ji)
DURA=01:05
TERMINA= “... PLAZOS MÁS ACORTADOS”.

LOCUTOR=Un hombre de 29 años ha sido asesinado en San Sebastián de
un tiro en la cabeza. La policía considera que los autores del
atentado son miembros del “comando Donosti” de la organización
terrorista ETA. Precisamente ayer la banda armada hizo público un
comunicado en el que reiteraba su “disposición al diálogo” para
terminar con la violencia.

Informa Axnaya Iriarte.

CINTA=S/N
DURAOl :09
TERMINA=ANTERIORES

c9
LOCUTOR=El Ministerio español de Justicia ha firmado con el

Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad un acuerdo para que
75 objetares de conciencia puedan prestar en Bosnia—Herzegovina el
servicio social sustitutorio del servicio militar.

Informa José Antonio Alarcón.

CINTA=S/N
DURA 01:20
TERMINA=

6?
... INTOLERANCIA O DE GUERRA”



02/06/93 19:05 ata 0:08 33i—INDCATIV

INDCATIV

DURA=00:08

TOTAL=0 0:08

CONTROL CARTUCHO INDICATIVO



02/06/93 20:39 mor 5:28 lla—C0RR6026

C0RR6026 RUEDA DE CORRESPONSALES 21:00

TOTAL=05:28

LOCUTOR=Belgrado, la capital de la nueva Yugoslavia, se enfrenta
con los más graves incidentes del orden público desde los que
protagonizaron hace dos años partidarios y adversarios del presidente
serbio, Milósevich, tras el intento de asalto del Parlamento de
anoche. Un policía resultó muerto y el líder de la oposición,
Dráskovich, fue detenido en el curso de esos choques. Por su parte,
la ONU ha suspendido su puente aéreo con Sarajevo, al día siguiente
del ataque serbio que causó doce muertos en un campo de fútbol de la
capital bosnia. Informa Jos Morales.

6nuel
CINTA=zl. 171
DURA=0l: 45
TERMINA= “... EN SU ELABORACIÓN”.

LOCUTOR=El presidente dimitido de Guatemala, Jorge Serrano, se
encuentra en El Salvador, con la aparente intención de viajar a
Estados Unidos, al día siguiente de verse forzado a abandonar el
poder por los militares. La dimisión de Serrano tuvo lugar una semana
después del autogolpe que protagonizó mediante la disolución del
Parlamento y la suspensión de garantías constitucionales. El Congreso
ha sido convocado para designar a su sucesor y para iniciar un
proceso de depuración de políticos corruptos. Informa Javier
González, enviado Guatemala.

~
CINTA=S/N
DURA=0l:20
TERMINA= “... Y SU FAMILIA”

LOCUTOR= La Policía italiana ha evitado una nueva matanza como la
que el pasado jueves causó cinco muertos al hacer explosión en
Florencia un coche—bomba que también provocó graves daños al célebre
museo de la Galeria degli Uffizi. En esta ocasión, los agentes del
orden han conseguido desactivar antes de que hicieran explosión otro
coche bomba en pleno centro de Roma, muy cerca de la presidencia del
Gobierno, donde se encontraba el primer ministro, Carlo Ciampi, y a
apenas cien metros de la Cámara de Diputados. Desde la capital

italiana informa GuillermorCINTA~S/NDURA=00:50TERMINA= “... GIUSEPPE PULVIRENTI”.



02/06/93 19:05 afa 0:08 33i—INDCATIV

INDCATIV

DURA=00:08

TOTAL=0 0:08

CONTROL CARTUCHO INDICATIVO



02/06/93 15:19 erj 2:50 lla—C0ME6026

C0ME6026 COMENTARIODE EDUAR5DOSOTILLOS
TOTAL=02 :50

LOCUTOR= En el apartado destinado al análisis de la actualidad les
ofrecemos ahora el comentario de Eduardo Sotillos.

CINTA=S/N
DURA=02:41
TERMTNA=... PROFEtCO



02/06/9 3 20:48 eso ‘12—DEP06026

DEP06026
TOTAL=04:32

DEPORTES

En Radio
actualidad deportiva.

ROLLO: S/N
EMPIEZA:
TERMINA:”.. .184

Exterior de España nos ocupamos ahora de

KMOS.”

LOCUTOR: la

DURA=04:28



02/06/93 19:05 ata 0:20 33i—SINTONIA

SINTONíA

TOTAL=00:20

+ +++++++ ++++ NUEVA SINTONíA

(CABECERA CON VOZ Y MÚSICA) DURA=00: 20



02/06/93 19:37 eso 1:46 33a—T1TU5026

T1TU5026 TITULARES

TOTAL=0l: 46

LOCUTOR=Repasamos ahora los contenidos informativos más destacados
en la historia de este miércoles, día dos de Junio.

LOCUTOR=La campaña electoral española vive su antepenúltima
jornada.

LOCUTOR=Uno de los candidatos -el coordinador general de la
coalición “Izquierda Unida”— ha registrado nuevos problemas cardíacos
en el Hospital Clinico de Barcelona, donde se encuentra internado
tras el infarto sufrido el viernes pasado.

LOCUTOR=En contraste con la normalidad en que se desarrolla la
recta final de la campaña, un hombre ha muerto por un disparo en la
cabeza, en la ciudad es San Sebastián.

LOCUTOR=Dos personas han sido detenidas en Vizcaya por su presunta
relación con los terroristas expulsados a España por el gobierno de
Nicaragua.

LOCUTOR=El Consejero de Interior del Gobierno autónomo Vasco
denuncia que el sesenta por ciento de los presos de ETA son
favorables a la reinserción, pero guardan silencio ante el temor de
represalias de la banda terrorista.

LOCUTOR=En un accidente de tráfico, muere en Bosnia el segundo
militar español que cumple misiones humanitarias bajo bandera de la
ONU.

LOCUTOR=La ONU decide la suspensión del puente de ayuda humanitaria
a Sarajevo, después de que un avión norteamericano de transportes
fuera atacado cuando se disponía a despegar.

LOCUTOR=El depuesto presidente de Guatemala, Jorge Serrano, se
encuentra en El Salvador, antes de trasladarse a los Estados Unidos.

LOCUTOR=La Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico considera en un informe que la crisis será larga y el
desempleo crecerá durante este año en los 24 países miembros.



LOCUTOR=El corredor Miguel Induráin encabeza ya la clasificación
general de la Vuelta Ciclista a Italia.

LOCUTOR=El tenista español Sergio Bruguera se ha clasificado para
las semifinales del Torneo Internacional del Rolánd Garrós.

LOCUTOR=En partido de clasificación para el Campeonato Mundial, la
Selección española de Fútbol ha vencido a la de Lituania por dos
goles a cero.
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14. ‘rranscripción del espacio “España ahora mismo”. 17

de acosto de 1992

.
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Análisis de contenido asistido por ordenador.

Variables analizadas:

1. Publicidad encubierta.

2. Participación en el mensaje de la parte

entrevistadora -

3. Elementos valorativos del mensaje.

Fecha: 17 de agosto de 1992.

Duración aproximada: 23 minutos.

Caracteristicas del programa: De promoción de la

industria nacional. Presentación de hechos o productos

que ponde de relieve la actividad española en general.

Transcripción del espacio.

(Nota: Se ha realizado una transcripción literal,

manteniendo las expresiones tal cual han sido utiliza-

das. Es decir, se han respetado las incorrecciones

sintácticas.)

Locutora: Esto es “España ahora mismo” un día más

tratando y hablando de temas de España. Hoy nos vamos

a detener en una joven empresa, pero, a pesar de su

juventud, muy extendida y muy bien asentada. Hoy vamos

a hablar de “Panamá Jack”, algo que seguramente les

puede sonar a los más jóvenes quizás. A lo mejor
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también un poco a los ya mayores. “Panamá Jack”,

empresa que se dedica a la producción de calzado

juvenil, de calzado deportivo. Eso como plato fuerte,

aunque ha ido diversificando su producción también en

los últimos tiempos. Desde Radio Nacional de España en

Barcelona hoy nos acompaña el Consejero Delegado de

esta empresa, de “Panamá Jack”, Dietrich Reims. Buenos

días. Bienvenido.

Entrevistado: <Con muy evidente acento extranjero, que

mantiene a todo lo largo de la entrevista) Buenos días.

Loca.: Muchas gracias por acompañarnos desde “España

ahora mismo” para poder conocer esta joven empresa. Y

es muy joven, porque la historia comienza más o menos

allá por el año 1986 ¿Es así, Sr. Reims?

Ent.: Exactamente.

Loca.: Y ¿cómo comenzó esa historia? Porque se exporta-

ban zapatos a distintos países del resto de Europa,

pero sin marca ¿Cómo fue los prolegómenos a la marca

“Panamá Jack”?

Ent..: Bueno, en realidad la empresa madre existe desde

mucho más años. Existe desde aproximadamente csuince
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años. Y fue uno de las empresas de mayor crecimiento

cara a la exportación de calzado, tanto a nivel europeo

como a nivel americano, y en el año 86 precisamente,

cuando había, cuando empezaba un fuerte bajón en las

exportaciones hacia Estados Unidos, bueno, surgía la

idea de cambiar totalmente la estrategia de producto y

la estrategia del marlceting global. Y, a partir de ahí,

bueno, como la empresa madre, digamos, estaba aún en

una nosición financiera muy sano se han tomado esas

decisiones de desarrollar una estrategia de marketing

totalmente distinto hacia un producto de marca con

todos sus consecuencias

.

Loca.: Una estrategia de marketing muy bien llevada

pero avalado por algo muy importante que es la calidad

y la buena distribución.

Ent.: Por supuesto. El marketing, como mucha gente

sabe, no puede funcionar sin un producto base de muy

buena calidad.

Loca.: La marca “Panamá Jack” es perteneciente a una

empresa enteramente española...

Ent.: Si, exactamente. Da la casualidad que yo he

nacido en Alemania, pero eso es pura casualidad.
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Loca.: Y el nombre, la marca, tampoco es demasiado

española ¿Por qué “Panamá Jack”?

Ent.: Bueno, este, en realidad no tiene nada que ver.

Hay muchas empresas españolas que, a priori, trabajan

con marcas o~ie no suena tan tipicamente español.

Nosotros, como nos hemos acercado al marketing global,

hemos buscado lógicamente un nombre aue nos Dermita de

actuar no solamente en España, sino en todos los países

del mundo y que tiene una fonética agradable, que es

impactante y que permite también un entorno del

producto, un entorno visual suficientemente recordable.

RÁFAGAMUSICAL

Loca.: Hoy en “España ahora mismo” hablando de la

empresa “Panamá Jack”, una fanática agradable, un

nombre impactante para una marca española. Al comienzo

yo decía que hablábamos de calzado juvenil, de calzado

deportivo. Aunque no solamente es calzado lo que ofrece

“Panamá Jack”, si es el plato estrella y, de alguna

manera, el producto con el que comenzó a extenderse por

el mundo ¿no, Sr. Reims?

Ent.: Si, exacto, aunque cuando empezamos de desarollar

la nueva estrategia para “Panamá Jack” pensamos, desde
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el principio, en una “megamarca”. Es decir, no solamen-

te el calzado. Hemos empezado por el calzado porque

aquí, en el calzado, existía una buena tecnología,

existía un “know how” en la fábrica y, por lo tanto,

era obvio empezar con el calzado. Pero desde el

principio nos hemos planteado de crear una megamarca

que permite de ampliar el producto hacia el “prét—á—

porter”, hacia otos productos que actualmente estamos

desarollando

.

Loca.: Actualmente venden calzado y, además, cinturo-

nes, agendas, billeteras... Todo ello con un denomina-

dor común: la utilización de pieles naturales en la

elaboración de todos estos productos.

Ent.: Sí, exactamente, este es uno de nuestros pilares,

digamos, el marketing global es empezar con la buena

calidad, no cuando el producto está acabado sino desde

el principio. Es decir, que hemos optado por una

materia prima de altísima calidad que nos permite

tener, operar dentro de un segmento donde la competen-

cia no es tan feroz como, por ejemplo, en los segmentos

de precio medio, medio—bajo.

Loca.: Eh... cuando se hizo ese cambio, esa nueva

estrategia, y surgió “Panamá Jack”, se hizo un profundo

271



estudio de mercado ¿En ese estudio, Sr. Reims, qué se

detectó, que era la población juvenil la que necesitaba

un producto concreto, algo muy dirigido especialmente

a determinadas edades, a determinados tipos de vida?

Ent. .Eh..., si, si, por parte. Lo que pasa es que

cuando nosotros analizamos la situación del mercado

tanto en España como fuera de España, hemos captado,

digamos, a tiempo los nuevas señales de los incuietudes

de la juventud, sobre todo hacia productos cada vez más

estables. Es decir, que la juventud muy pronto, eh...

se va a cansar del consumo loco, acelerado. Sino las

nuevas tendencias, eh... y se ve ya en otros paises

como Estados Unidos, como Alemania, como Escandinavia;

van mucho más hacia productos estables que tienen una

vida mucho más larga.

RÁFAGA MUSICAL.

Loca.: Una gran preocupación de los padres es el

inmenso gasto que generan los hijos, eh..., pequeños o

no tan pequeños, pero comprando esta marca de calzado

“Panamá Jack”, la verdad es que consiguen un cran buen

ahorro, ya que les puede durar un buen montón de años,

y además sin aburrirse, puesto que “Panamá Jack”, de

alguna forma, ofrece un producto innovador pero sin ser
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excesivamente llamativo. Por lo tanto no pasará de moda

en mucho tiempo. Dietrich Reims es Consejero Delegado

de esta empresa, de “Panamá Jack”, una empresa que

tiene sus oficinas centrales en Barcelona, por eso

nuestro invitado nos acompaña desde Radio Nacional de

España en Barcelona, pero la fábrica se encuentra en

una zona famosa en nuestro país, en España, por esa

tradición de producción en calzado. Sr. Reims ¿dónde

está concretamente la fábrica de “Panamá Jack” en

España?

Ent.: La fábrica, la fábrica de “Panamá Jack” y sus

oficinas centrales están en Elche. Correctamente, en

Barcelona tenemos nuestro departamento de marketing,

nuestro departamento de comunicación, diseño y un

“show” para los medios de comunicación.

Loca.: Hablábamos del nombre, “Panamá Jack”. Ud. decía

que tenía una fonética agradable. Es cierto, y que

además era impactante. Y lo es. El logotipo muestra una

imagen de un aventurero. “Panamá Jack”, de alguna

forma, siempre ha querido unirse a esa imagen de

aventurero, una filosofía de vida relacionada con la

naturaleza, con la aventura.

Ent.: Si, aunque hemos buscado un diseño de un símbolo,
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de un personaje que, a priori, parece un aventurero,

es... si, es un poco aventurero, pero es una aventura

de la vida, no es una aventura paramilitar, como en

otros productos son. Nos dirigimos a un público que

tiene inquietud, que viaja, que le gusta viajar, que le

gusta viajar cómodamente, que le gusta andar y que le

gusta descubrir nuevas cosas.

Loca.: La primera colección se presentaba en el año

1990. Hace dos años que salió esa primera colección y

la producción tiene ahora unas cifras elevadas ¿Cuántos

pares diarios están produciendo en “Panamá Jack”, Sr.

Reims?

Ent.: Bueno, actualmente estamos en una producción

aproximadamente de siete mil pares.

Loca.: Siete mil pares. ¿Y cómo van las ventas?

Ent.: Las ventas van muy bien, porque, como lo he dicho

antes, nosotros estamos implantados no solamente en

España. España absorbe solamente una parte de nuestra

producción. El resto está distribuido por varios países

internacionales. Lo que significa que nos da una buena

estabilidad de venta.
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Loca.: Están estendidos por un gran número de países.

La verdad es que tienen una forma de distribución muy

completa y que está demostrando ser muy efectiva ¿no?

Ent.: Si, bueno, este fue nuestro objetivo desde el

principio, ya que la empresa madre era puramente

exportadora. Nosotros hemos empezado con “Panamá Jack”

también fuera de España. Es decir, que nuestros

mercados “test”, los primeros mercados donde hemos

comprobado si el producto realmente tiene el éxito que

preveíamos, era en Austria y en el sur de Alemania. Y,

bueno, este va por sj dice un poco cómo actuamos, es

decir, que diversificamos muchísimo nuestros países

donde exportamos. Estamos muy fuerte, por ejemplo, en

el norte de Europa, en el centro de Europa, en Austra-

lia, que es un mercado que hemos conseguido hace medio

año y que funciona muy, muy bien. Y después, últimamen-

te, estamos entrando en Japón, bastante fuerte.

RÁFAGA MUSICAL.

Loca.: Hoy en “España ahora mismo” hablando de una

empresa española, de “Panamá Jack”, una empresa de

calzado deportivo, de calzado juvenil, y de mucho mas.

Pero, para darle una nueva definición más concreta, y

más breve, una empresa que está extendiéndose por todo
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el mundo y que está vendiendo por todo el mundo ese

calzado deportivo, juvenil, aunque, Sr. Reims, también

se están ocupando ya de los niños y están haciendo

números muy pequeños.

Ent.: Sí, efectivamente, porque nuestro público no es

solamente la juventud entre los 15 y los 25, nuestro

público es mucho más amplio, tanto por abajo como por

arriba. Queremos empezar ya con los niños, a partir de

una talla, digamos, por ejemplo, a partir 26, 27 y, por

arriba, intentamos mediante todas nuestras formas de

comunicación llegar también a los jóvenes que tienen

algunos años más.

Loca.: Sr. Reims, ya sabemos que están extendidos por

todo el mundo, pero ¿de qué manera seleccionan los

puntos de venta? ¿“Panamá Jack” son, se vende, esta

marca se vende en tiendas tan sólo de esa marca o se

vende en cualquier otro comercio y tiene su apartado

especial? ¿Cómo se puede encontrar el calzado “Panamá

Jack”?

Ent. : Eh.. ., bueno, aparte de nuestra comunicación, que

hacemos, tanto a nivel de medios masivos como a nivel

de esponsorización, eh. . . estamos básicamente en los

meior puntos de venta. No distinguimos exactamente,
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eh..., geográficamente dónde nos interesa más o donde

nos interesa menos. Nosotros, para nuestro producto,

“Panamá Jack”, queremos estar en las mejores tiendas.

Y nada más.

Loca.: “Panamá Jack”, calzado principalmente pensado

para los jóvenes, aunque también lo hay para los más

pequeños y, por supuesto, pueden llevar eso calzado los

que tengan algunos años más. Calzado hecho con materia-

les de primera calidad, utilizan la piel de “no—

buts”(’fl, están cosidos a mano, con hilo natural,

llevan forros de piel transpirable y. además, cuando se

compra cualquier tipo de bota o de zapatos “Panamá

Jaclc” no le dan solamente los zapatos o las botas en

una caja normal y corriente, sino que es una nueva

forma de venta y de atender al público y al cliente.

Dan una bolsa para poder guardar esos zapatos o esas

bota, dan también la grasa para poderlas limpiar, las

instrucciones de cómo cuidarlas, de cómo tratarlas...

¿Por qué se dio este nuevo, esta nueva forma de vender,

Sr. Reims, no solamente los zapatos y las botas, y “ahi

las tiene”, sino la preocupación de cuidarlas y de

hacerlas sentir, bueno, pues como una cosa un poco más

propia?

Ent.: bueno, desde un principio hemos considerado que
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“Panamá Jack” no solamente es un producto. Panamá Jack

es un estilo de vida, eh..., que, bueno, que tiene su

propia forma de comunicación y, por lo tanto, desde el

principio no hemos intentado solamente de hacer un buen

producto sino tambien de hacer una buena comunicación

alrededor del producto. Es decir, darle un clima que

nosotros llamamos el micro—clima que hay alrededor del

producto nos permite de tener un contacto más profundo

con nuestros clientes.

Loca.: Un estilo de Vida y una filosofía del calzado

juvenil en la que participan en importantes aconteci-

mientos deportivos. En tan pocos años ya tienen

presencia en la expedición americana 92, en “rallies”,

en (...) (palabra extranjera que no se comprende>, en

“fanboard”(?) ... en tan poco tiempo han tomado posicio—

nos deportivas importantes, Sr. Reims...

Ent.: Sí, exactamente, este forma parte de nuestro

,

nuestra comunicación global> eh..., como la filosofía

del producto es un, es la aventura, el viaje, descubrir

nuevos ambientes, nuevos horizontes, eh..., el andar

por el mundo, pues lógicamente se prestaban estas

deportes que, bueno, están muy vinculados con nuestra

filosofía del estilo de vida “Panamá Jack”.
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Loca.: ¿Cuál seria ese estilo de vida?

Ent.: Es un estilo de vida inquietante, es decir, son

gente que, como le he dicho antes, que les gusta

viajar, que les gusta la aventura, que les gusta pisar

fuerte, que no van por el mundo con los ojos cerrados

sino todo lo contrario. Es, en pocas palabras, una

personas, digamos, con interés de todo lo que pasa

alrededor de ellos.

Loca.: “Panamá Jack” además publica una revista que

habla de sus productos, pero de otras muchas más cosas.

No es exactamente una revista publicitaria, sino es una

revista que engloba ese estilo de vida que quieren

tener Uds., porque han creado un nuevo concepto del

calzado y también una nueva forma de venderlo.

Ent.: Si, bueno, este también está vinculado con esta

filosofia de “Panamá Jack”. Nos preocupamos lógicamente

por los terrenos donde pisamos. Sé que el medio

ambiente, el medio natural, el medio animal, todo este

,

nuestro entorno nos preocupa. Y entonces hemos creado

una revista no solamente para comunicar los productos

que tenemos sino también todo este mundo natural que

nos rodea y que a nosotros, como empresa, nos parece

que había que cuidar. Y esta revista es un buen medio
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para acercarse cada vez más a la gente y hablar de

estas temas. Porque hay muy nocas cente que hablan de

él.

Loca.: “Panamá Jack”, una gran empresa, una joven y

gran empresa de calzado principalmente juvenil,

deportivo, y principalmente, aunque hay otras muchas

más cosas, como comentábamos antes. Una empresa que

está produciendo siete mil pares diarios, que tiene

presencia prácticamente en casi todo el mundo y más que

va a ir teniendo poquito a poco.

Hoy nos ha acompañado, desde Radio Nacional de

España en Barcelona, Dietrich Reims, Consejero Delegado

des “Panamá Jack”. La fábrica se encuentra en Elche,

pero las oficinas de la prensa, de relaciones públicas,

se encuentran en la capital olímpica, en Barcelona. Sr.

Reims, Ud. debe ser inquieto, seguramente le gustarán

los viajes, pisar fuerte, y tendrá un cierto toque

aventurero, se supone.

Ent.: Eso es, eso es, exacto.

Loca.: Tiene todos los requisitos.

Ent.: Sí, si. Además, soy muy amigo de Miguel de la

Cuadra. Eso ya dice algunas cosas ¿no?

280



Loca.: Ya dice mucho. Dice aquello de “Dios los cría y

ellos se juntan”, por algo será. Sr. Reims, muchísimas

gracias por haber estado con nosotros y ojalá que esta

filosofía, este estilo de Vida de “Panamá Jack” siga

reportando tantos beneficios a una empresa donde prima

la calidad y el buen hacer, como es “Panamá Jack”.

Ent.: Estamos seguro.

Loca,.. Gracias y hasta otra ocasión. Buenos días.

Ent.: Adiós.

MUSICA. Funde con sintonía del indicaivo de Radio

Exterior de España.

PARTES DE LA ENTREVISTADORA

Locutora: Esto es “España ahora mismo” un día más

tratando y hablando de temas de España. Hoy nos vamos

a detener en una joven empresa, pero, a pesar de su

juventud, muy extendida y muy bien asentada. Hoy vamos

a hablar de “Panamá Jack”, algo que seguramente les

puede sonar a los más jóvenes quizas. A lo mejor

también un poco a los ya mayores. “Panamá Jack”

,

empresa que se dedica a la producción de calzado
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juvenil, de calzado deportivo. Eso como plato fuerte,

aunque ha ido diversificando su producción también en

los últimos tiempos. Desde RNE en Barcelona hoy nos

acompaña el consejero Delegado de esta empresa, de

‘<Panamá Jack’, Dietrich Reims. Buenos días. Bienvenido.

Loca.: Muchas gracias por acompañarnos desde “España

ahora mismo” para poder conocer esta joven empresa. Y

es muy joven, porque la historia comienza más o menos

allá por el año 1986 ¿Es así, Sr. Reims?

Loca.: Y ¿cómo comenzó esa historia? porque se exporta-

ban zapatos a distintos países del resto de Europa,

pero sin marca ¿Cómo fue los prolegómenos a la marca

“Panamá Jack”

?

Loca.: Una estrategia de marketing muy bien llevada,

pero avalado por algo muy importante que es la calidad

y la buena distribución.

Loca.: La marca “Panamá Jack” es perteneciente a una

empresa enteramente española...

Loca.: Y el nombre, la marca, tampoco es demasiado

española ¿Por qué “Panamá Jack”

?
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Loca.: Hoy en “España ahora mismo” hablando de la

empresa “Panamá Jack”, una fonética agradable, un

nombre impactante para una marca española. Al comienzo

yo decía que hablábamos de calzado juvenil, de calzado

deportivo. Aunque no solamente es calzado lo que ofrece

“Panamá Jack”, si es el plato estrella y, de alguna

manera, el producto con el que comenzó a extenderse por

el mundo ¿no, Sr. Reims?

Loca.: Actualmente venden calzado y, además, cinturo-

nes, agendas, billeteras... Todo ello con un denomina-

dor común: la utilización de pieles naturales en la

elaboración de todos estos productos.

Loca.: Eh, cuando se hizo ese cambio, esa nueva

estrategia, y surgió “PanamáJack”, se hizo un profundo

estudio de mercado ¿En ese estudio, Sr. Reims, qué se

detectó, que era la población juvenil la que necesitaba

un producto concreto, algo muy dirigido especialmente

a determinadas edades, a determinados tipos de vida?

Loca.: Una gran preocupación de los padres es el

inmenso gasto que generan los hijos, eh..., pequeños o

no tan pequeños, pero comprando esta marca de calzado

“Panamá Jack”, la verdad es que consiguen un gran buen

ahorro, ya que les puede durar un buen montón de años,
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y además sin aburrirse, puesto que “Panamá Jack”, de

alguna forma, ofrece un producto innovador pero sin ser

excesivamente llamativo. Por lo tanto no pasará de moda

en mucho tiempo. Dietrich Reims es Consejero Delegado

de esta empresa, de “Panamá Jack”, una empresa que

tiene sus oficinas centrales en Barcelona, por eso

nuestro invitado nos acompaña desde RNE en Barcelona,

pero la fábrica se encuentra en una zona famosa en

nuestro país, en España, por esa tradición de produc-

ción en calzado. Sr. Reims ¿dónde está concretamente la

fábrica de “Panamá Jack” en España?

Loca.: Hablábamos del nombre, “Panamá Jack”. Ud. decía

que tenía una fonética agradable. Es cierto, y que

ademásera impactante. Y lo es. El logotipo muestra una

imagen de un aventurero.. “Panamá Jack”, de alguna

forma, siempre ha querido unirse a esa imagen de

aventurero, una filosofía de vida relacionada con la

naturaleza, con la aventura.

Loca.: La primera colección se presentaba en el año

1990. Hace dos años que salió esa primera colección y

la producción tiene ahora unas cifras elevadas ¿Cuántos

pares diarios están produciendo en “Panamá Jack”, Sr.

Reims?
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Loca.: Siete mil pares. ¿Y cómo van las ventas?

Loca.: Están extendidos por un gran número de paises.

La verdad es que tienen una forma de distribución muy

completa y que está demostrando ser muy efectiva ¿no?

Loca.: Hoy en “España ahora mismo” hablando de una

empresa española, de •tPanamá Jack”, una empresa de

calzado deportivo, de calzado juvenil, y de mucho más.

Pero, para darle una nueva definición más concreta, y

más breve, una empresa que está extendiéndose por todo

el mundo y que está vendiendo por todo el mundo ese

calzado deportivo, juvenil, aunque, Sr. Reims, también

se están ocupando ya de los niños y están haciendo

números muy pequeños.

toca.: Sr. Reims, ya sabemos que están extendidos por

todo el mundo, pero ¿de qué manera seleccionan los

puntos de venta? ¿“Panamá Jack” son, se vende, esta

marca se vende en tiendas tan sólo de esa marca o se

vende en cualquier otro comercio y tiene su apartado

especial? ¿Cómo se puede encontrar el calzado “Panamá

Jack”

?

Loca.: “Panamá Jack”, calzado principalmente pensado

para los jóvenes, aunque también lo hay para los más
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pequeños y, por supuesto, pueden llevar ese calzado los

que tengan algunos años más. Calzado hecho con materia-

les de primera calidad, utilizan la piel de “no—

buts”(?), están cosidos a mano, con hijo natural,

llevan forros de piel transpirable y, además, cuando se

compra cualquier tipo de bota o de zapatos “Panamá

Jack” no le dan solamente los zapatos o las botas en

una caja normal y corriente, sino que es una nueva

forma de venta y de atender al público y al cliente.

Dan una bolsa para poder guardar esos zapatos o esas

bota, dan también la grasa para poderlas limpiar, las

instrucciones de cómo cuidarlas, de cómo tratar-

las... ¿Por qué se dio este nuevo, esta nueva forma de

vender, Sr. Reims, no solamente los zapatos y las

botas, y “ahí las tiene”, sino la preocupación de

cuidarlas y de hacerlas sentir, bueno, pues como una

cosa un poco más propia?

Loca.: Un estilo de vida y una filosofía del calzado

juvenil en la que participan en importantes aconteci-

mientos deportivos, en tan pocos años ya tienen

presencia en la expedición americana 92, en “rallies”,

en (...) <palabra extranjera que no comprendo), en

“fanboard” <?) . en tan poco tiempo han tomado posiciones

deportivas importantes, Sr. Reims...
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Loca.: ¿Cuál sería ese estilo de vida?

Loca.: “Panamá Jack” además publica una revista que

habla de sus productos, pero de otras muchas más cosas.

No es exactamente una revista publicitaria, sino es una

revista que engloba ese estilo de vida que quieren

tener Uds., porque han creado un nuevo concepto del

calzado y también una nueva forma de venderlo.

Loca.: “Panamá Jack”, una gran empresa, una joven y

gran empresa de calzado principalmente juvenil,

deportivo, y principalmente, aunque hay otras muchas

más cosas, como comentábamos antes. Una empresa que

está produciendo siete mil pares diarios, que tiene

presencia prácticamente en casi todo el mundo y más que

va a ir teniendo poquito a poco.

Hoy nos ha acompañado, desde RNE en Barcelona,

Dietrich Reims, Consejero Delegado de “Panamá Jack”. La

fábrica se encuentra en Elche, pero las oficinas de la

prensa, de relaciones públicas, se encuentran en la

capital olímpica, en Barcelona. Sr. Reims, Ud. debe ser

inquieto, seguramente le gustarán los viajes, pisar

fuerte, y tendrá un cierto toque aventurero, se supone.

Loca.: Tiene todos los requisitos.
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Loca.: Ya dice mucho. dice aquello de “Dios los cria y

ellos se juntan”, por algo será. Sr. Reims, muchísimas

gracias por haber estado con nosotros y ojalá que esta

filosof ja, este estilo de vida de “Panamá Jack” siga

reportando tantos beneficios a una empresa donde prima

la calidad y el buen hacer, como es “Panamá Jack”

.

Loca,.. Gracias y hasta otra ocasión. Buenos dias.

Total conteo de palabras: 1.240.

Aspectos destacables del texto

Aparece la expresión “Panamá Jack” 26 veces en boca de

la entrevistadora. En este contexto:

1. Vamos a hablar de “Panamá Jack”

.

2. “Panamá Jack”, empresa que se dedica a la producción

de calzado juvenil, de calzado deportivo.

3. . . .el consejero Delegado de esta empresa, de “Panamá

Jack”

.

4. . . .los prolegómenos a la marca “Panamá Jack”

.
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5. La marca “Panamá Jack” es perteneciente a una

empresa enteramente española...

6. ¿Por qué “Panamá Jack”

?

7. . . .hablando de la empresa “Panamá Jack”, una

fonética agradable, un nombre impactante para una marca

española -

8. Aunque no solamente es calzado lo que ofrece “Panamá

Jack”, sí es el plato estrella.

9. . . .y surgió “Panamá Jack”, se hizo un profundo

estudio de mercado.

10. . . .comprando esta marca de calzado “Panamá Jack”

,

la verdad es que consiguen un gran buen ahorro, ya que

les puede durar un buen montón de años...

11. .. .y además sin aburrirse, puesto que “Panamá

Jack”, de alguna forma, ofrece un producto innovador

pero sin ser excesivamente llamativo. Por lo tanto no

pasará de moda en mucho tiempo.

12. “Panamá Jack”, una empresa que tiene sus oficinas

centrales en Barcelona.
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13. . . .¿dónde está concretamente la fábrica de “Panamá

Jack” en España?

14. Hablábamos del nombre, “Panamá Jack”. Ud. decía que

tenía una fonética agradable. Es cierto, y que además

era impactante. Y lo es.

15. El logotipo muestra una imagen de un aventurero...

“Panamá Jack”, de alguna forma, siempre ha querido

unirse a esa imagen de aventurero, una filosofía de

vida relacionada con la naturaleza, con la aventura...

16. ¿Cuántos pares diarios están produciendo en “Panamá

Jack”

?

17. . . .hablando de una empresa española, de “Panamá

Jack”, una empresa de calzado deportivo, de calzado

juvenil, y de mucho más.

18. ¿“Panamá Jack” son, se vende, esta marca se vende

en tiendas tan sólo de esa marca o se vende en cual-

quier otro comercio y tiene su apartado especial?

19. ¿Cómo se puede encontrar el calzado “Panamá Jack”

?

20. “Panamá Jack”, calzado principalmente pensado para
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los jóvenes, aunque también lo hay para los más

pequeños y, por supuesto, pueden llevar ese calzado los

que tengan algunos años más. Calzado hecho con materia-

les de primera calidad, utilizan la piel de “no—

buts”(?), están cosidos a mano, con hijo natural,

llevan forros de piel transpirable...

21. ---además, cuando se compra cualquier tipo de bota

o de zapatos “Panamá Jack” no le dan solamente los

zapatos o las botas en una caja normal y corriente,

sino que es una nueva forma de venta y de atender al

público y al cliente. Dan una bolsa para poder guardar

esos zapatos o esas bota, dan también la grasa para

poderlas limpiar, las instrucciones de cómo cuidarlas,

de cómo tratarlas...

22. “Panamá Jack” además publica una revista que habla

de sus productos, pero de otras muchas más cosas.

23. “Panamá Jack”, una gran empresa, una joven y gran

empresa de calzado principalmente juvenil, deportivo,

y principalmente, aunque hay otras muchas más cosas...

24. . - .Dietrich Reims, Consejero Delegado de “Panamá

Jack”. La fábrica se encuentra en Elche...
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25. .. . ojalá que esta filosofía, este estilo de vida de

“Panamá Jack” siga reportando tantos beneficios...

26. .. .una empresa donde prima la calidad y el buen

hacer, como es “Panamá Jack”

.

PARTES DEL ENTREVISTADO.

Entrevistado: Exactamente.

Ent.: Bueno, en realidad la empresa madre existe desde

mucho más anos. Existe desde aproximadamente quince

años. Y fue uno de las empresas de mayor crecimiento

cara a la exportación de calzado, tanto a nivel europeo

como a nivel americano, y en el año 86 precisamente,

cuando había, cuando empezaba un fuerte bajón en las

exportaciones hacia Estados Unidos, bueno, surgía la

idea de cambiar totalmente la estrategia de producto y

la estrategia del marketing global. Y, a partir de ahí,

bueno, como la empresa madre, digamos, estaba aún en

una posición financiera muy sano se han tomado esas

decisiones de desarrollar una estrategia de marketing

totalmente distinto hacia un producto de marca con

todos sus consecuencias.

Ent.: Por supuesto. El marketing, como mucha gente
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sabe, no puede funcionar sin un producto base de muy

buena calidad.

Ent.: Si, exactamente. Da la casualidad que yo ha

nacido en Alemania, pero eso es pura casualidad.

Ent.: Bueno, este, en realidad no tiene nada que ver.

Hay muchas empresas españolas que, a priori, trabajan

con marcas que no suena tan típicamente español.

Nosotros, como nos hemos acercado al marketing global,

hemos buscado lógicamente un nombre que nos permita de

actuar no solamente en España, sino en todos los paises

del mundo y que tiene una fonética agradable, que es

impactante y que permite también un entorno del

producto, un entorno visual suficientemente recordable.

Ent.: Sí, exacto, aunque cuando empezamos de desarollar

la nueva estrategia para “Panamá Jack” pensamos, desde

el principio, en una “megamarca”. Es decir, no solamen-

te el calzado. Hemos empezado por el calzado porque

aquí, en el calzado, existía una buena tecnología,

existía un “know how” en la fábrica y, por lo tanto,

era obvio empezar con el calzado. Pero desde el

principio nos hemos planteado de crear una megamarca

que permite de ampliar el producto hacia el “prét-á—
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porter”, hacia otros productos que actualmente estamos

desarollando

.

Ent.: Sí, exactamente, este es uno de nuestros pilares,

digamos, el marketing global es empezar con la buena

calidad, no cuando el producto está acabado sino desde

el principio. Es decir, que hemos optado por una

materia prima de altisima calidad que nos permite

tener, operar dentro de un segmento donde la competen-

cia no es tan feroz como, por ejemplo, en los segmentos

de precio medio, medio—bajo.

Ent. :Eh..., sí, sí, por parte. Lo que pasa es que

cuando nosotros analizamos la situación del mercado

tanto en España como fuera de España, hemos captado,

digamos, a tiempo los nuevas señales de los inquietudes

de la juventud, sobre todo hacia productos cada vez más

estables. Es decir, que la juventud muy pronto, eh...

se va a cansar del consumo loco, acelerado. Sino las

nuevas tendencias, eh, y se ve ya en otros países como

Estados Unidos, como Alemania, como Escandinavia, van

mucho más hacia productos estables que tienen una vida

mucho más larga.

Ent.: La fábrica, la fábrica de “Panamá Jack” y sus

oficinas centrales están en Elche. Correctamente, en

294



Barcelona tenemos nuestro departamento de marketing,

nuestro departamento de comunicación, diseño y un

“show” para los medios de comunicación.

Ent.: Sí, aunque hemos buscado un diseño de un símbolo,

de un personaje que, a priori, parece un aventurero,

es... sí, es un poco aventurero, pero es una aventura

de la vida, no es una aventura paramilitar, como en

otros productos son. Nos dirigimos a un público que

tiene inquietud, que viaja, que le gusta viajar, que le

gusta viajar cómodamente, que le gusta andar y que le

gusta descubrir nuevas cosas.

Ent.: Bueno, actualmente estamos en una producción

aproximadamente de siete mil pares.

Ent.: Las ventas van muy bien, porque, como lo he dicho

antes, nosotros estamos implantados no solamente en

España. España absorbe solamente una parte de nuestra

producción. El resto está distribuido por varios países

internacionales.Lo que significa que nos da una buena

estabilidad de venta.

Ent.: Sí, bueno, este fue nuestro objetivo desde el

principio, ya que la empresa madre era puramente

exportadora. Nosotros hemos empezado con “Panamá Jack

”
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también fuera de España. Es decir, que nuestros

mercados “test”, los primeros mercados donde hemos

comprobado si el producto realmente tiene el éxito que

preveíamos, era en Austria y en el sur de Alemania. Y,

bueno, este ya por si dice un poco cómo actuamos, es

decir, que diversificamos muchísimo nuestros países

donde exportamos. Estamos muy fuerte, por ejemplo, en

el norte de Europa, en el centro de Europa, en Austra-

lia, que es un mercado que hemos conseguido hace medio

año y que funciona muy, muy bien. Y después, últimamen-

te, estamos entrando en Japón, bastante fuerte.

Ent.: Si, efectivamente, porque nuestro público no es

solamente la juventud entre los 15 y los 25, nuestro

público es mucho más amplio, tanto por abajo como por

arriba. Queremos empezar ya con los niños, a partir de

una talla, digamos, por ejemplo, a partir 26, 27 y, por

arriba, intentamos mediante todas nuestras formas de

comunicación llegar también a los jóvenes que tienen

algunos años más.

Ent.: Eh..., bueno, aparte de nuestra comunicación, que

hacemos, tanto a nivel de medios masivos como a nivel

de esponsorización, eh... estamos básicamente en los

mejor puntos de venta. No distinguimos exactamente,

eh..., geográficamente dónde nos interesa más o donde
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nos interesa menos. Nosotros, para nuestro producto,

“Panamá Jack”, queremos estar en las mejores tiendas.

Y nada más.

Ent.: Bueno, desde un principio hemos considerado que

“Panamá Jack” no solamente es un producto. “Panamá

Jack” es un estilo de vida, eh..., que, bueno, que

tiene su propia forma de comunicación y, por lo tanto,

desde el principio no hemos intentado solamente de

hacer un buen producto sino también de hacer una buena

comunicación alrededor del producto. Es decir, darle un

clima que nosotros llamamos el micro-clima que hay

alrededor del producto nos permite de tener un contacto

más profundo con nuestros clientes.

Ent.: Si, exactamente, este forma parte de nuestro,

nuestra comunicación global, eh..., como la filosofia

del producto es un, es la aventura, el viaje, descubrir

nuevos ambientes, nuevos horizontes, eh..., el andar

por el mundo, pues lógicamente se prestaban estas

deportes que, bueno, están muy vinculados con nuestra

filosofía del estilo de vida “Panamá Jack”

.

Ent.: Es un estilo de vida inquietante, es decir, son

gente que, como le he dicho antes, que les gusta

viajar, que les gusta la aventura, que les gusta pisar

297



fuerte, que no van por el mundo con los ojos cerrados

sino todo lo contrario. Es, en pocas palabras, una

personas, digamos, con interés de todo lo que pasa

alrededor de ellos.

Ent.: Si, bueno, este también está vinculado con esta

filosofía de “Panamá Jack”. Nos preocupamos lógicamente

por los terrenos donde pisamos. Sé que el medio

ambiente, el medio natural, el medio animal, todo este,

nuestro entorno nos preocupa. Y entonces hemos creado

una revista no solamente para comunicar los productos

que tenemos sino también todo este mundo natural que

nos rodea y que a nosotros, como empresa, nos parece

que había que cuidar. Y esta revista es un buen medio

para acercarse cada vez más a la gente y hablar de

estas temas. Porque hay muy pocas gente que hablan de

él.

Ent.: Eso es, eso es, exacto.

Ent.: Sí, si. Además, soy muy amigo de Miguel de la

Cuadra. Eso ya dice algunas cosas ¿no?

Ent.: Estamos seguro.

Total conteo de palabras: 1.220.
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Aspectos destacables del texto.

Usa la expresión “Panamá Jack” ocho veces, en estos

contextos:

1. ---empezamos de desarollar la nueva estrategia para

“Panamá Jack”

.

2. la fábrica de “PanamáJack” y sus oficinas centrales

están en Elche.

3. Nosotros hemos empezado con “Panamá Jack” también

fuera de España.

4. . - .para nuestro producto, “Panamá Jack”, queremos

estar en las mejores tiendas.

5. “Panamá Jack” no solamente es un producto.

6. “Panamá Jack” es un estilo de vida...

7. . . .están muy vinculados con nuestra filosofia del

estilo de vida “Panamá Jack”

.

8. . . .también está vinculado con esta filosofía de

“Panamá Jack”

.
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OBSERVACIONES:

El progrma ofrece una imagen claramente publicita-

ria, más que de simple promoción

La presentadora interviene tanto como el entrevis-

tado, de hecho le supera, 1.240 por 1.220 palabras.

La presentadora cita la marca “Panamá Jack” tres

veces más que el entrevistado. Este lo hace siempre en

un contexto descriptivo. Aquélla lo hace en un contexto

valorativo positivo, llegando en muchas ocasiones, casi

siempre, a adoptar un lenguaje muy evidentemente

publicitario. Hace incluso de traductora técnica al

lenguaje publicitario del mensaje del entrevistado.

Los elementos valorativos usadosmpor la entrevis-

tadora, marcados en negrilla, son claros y carentes de

ambigúedad.

El acento del entrevistado no es el más adecuado

para dar una imagen de producto nacional. Es más bien

la imagen de una empresa multinacional regida por

extranjeros, a lo que colabora la marca “Panamá Jack”,

de ninguna manera identificadora de un producto

español.

El castellano usado por el entrevistado no se

ajusta al papel de referencia idiomática de Radio

Exterior de España.
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15. Relación de ~ropramas del Servicio de

transcripciones

:

A. “Folklore de España”

.

B. “Música de España”

.
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Serviciode Transcripciones

FOLKLORE DE ESPAIfA

Labor y Fiesta- Cancionero de

• Las Bailes

• Canción Wadicional

- Instrumentos Populares

• Romances,Retahilas, Cuentos e Historias

- Rl Mundo Expresivo del Flamenco

- Música fradicional en RNE

RADIO E~TERIO
0 DE ESRANA



2/7

CANCIONERODE LABOR Y FIESTA

Repaso a las diferentes manifestaciones folklórico—musicales que aparecen
a lo largo del año en las regiones de España tanto en las épocas de labor y trabajo
como de fiesta y divertimento.

EFO3 Tiempo de labor y fiesta (E: 26:56)
EFO5 Carnaval, Cuaresma y Pasión (A: 25:05/ E: 25:55)
EFOR La primavera: de Abril a San Juan (A: 25:50/ E: 26:44)
SF13 Estío veraniego y otoño (A: 25:53/ E: 25:15)
EF21 La Navidad (A: 27:10/ B: 25:15)

LOS BAILES

Selección de los bailes tradicionales españoles así como de otros estilos
repartidos por las distintas regiones que obedecen a estructuras rítmicas peculia —

res.

SF19 Bailes tradicionales de España (E: 26:45)
EF36 La jota y sus derivados (A: 26:38/ E: 25:32)
EF37 Fandangos y malagueflas (A: 26:48/ B: 25:40)
SF39 La Seguidilla (A: 26:58/ E: 27:18)
EF4O Bailes mixtos, corridos y otros (A: 25:24/B: 27:33)
SF41 Bailes de sal6n (A: 27:30/ E: 26:25)
5942 España e Iberoamérica en su baile tradicional (A: 25:06/ B: 26:49)

CANCION TRADICIONAL

Los diferentes modos interpretativos que se dan en la canción tradicional
española, a través de numerosos y variados ejemplos que permiten obtener una visión
de conjunto de notable interés didáctico.

SF11 La canción tradicional española (E: 26:14)
EF46 Canción solista y polifonía popular (A: 26:04/ E: 26:40)
SF47 La canción española, coro y orfeones (A: 27:16/ E: 25:50)

INSTRUMENTOSPOPULARES

La rica variedad organológica de la música tradicional española en sus va
riedades de cuerda, viento y percusión.

5919 Instrumentos folklóricos españoles (A: 27:05)
5944 El viento y la percusión

— Flautas, gaitas y dulzainas <A: 25:41)

— Tambores, panderos y panderetas (E: 25:53)
SF45 La cuerda y otros instrumentos

— Guitarras, guitarros, laúdes y violín (A: 26:25)
— Txikitritny otros (E: 26:05)
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ROMPLNCES,RETAHILAS, CUENTOSE HISTORIAS

Fecorrido por la literatura de transmisión oral que se divulga acompa
flada de música, y que configura uno de los apartados más sugestivos de la cultura
folklórica en España.

EF25 Literatura oral española (A: 24:37)
EF27 Romances tradicionales (A: 25:23/B: 26:50)
EF28 Romances de viejo (A: 26:49/ B: 27:26)
EF29 Personajes.mitológicos 1 (A: 25:44/ B: 24:14)
SF31 Personajes mitológicos II <A: >26:55/ B: 26:57)
SF32 Personajes mitológicas III <A: 27:02/B: 26:00)
SF34 Leyendas tradicionales (A: 26:12/ E: 26:44)
EF35 Cuentos tradicionales <A: 26:50/ E: 25:36)
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EL MUNDOEXPRESIVO DEL FLAMENCO

El Mundo expresivo del Flamenco es una serie de trece programas en los que
se estudia en profundidad ese caudal de expresión, ese drama en primera persona, —

esa música tradicional del Sur de España, única en el mundo. Sus origenes, sus di-
ferentes estilos, sus mejores intérpretes, desde los clásicos Manuel Torre, Anto —

nio Chacón o la Niña de los Peines a las actuales estrellas del Cante Jondo como —

Fosforito, José Menese o Camarón de la Isla. Y como base sonora, grabaciones disco
gráficas de prestigio junto a registros efectuados en directo por los micrófonos —

de Radio Nacional de España.

EF58 Antología del Flamenco (A: 27:06/ B: 26:28)
Selección de cantes y cantaores: Tomás, Siguiriyas, Soleares, Caña, Fandangos,
Tientos, Petenera y Bulerías en las voces de Posforito, El Sordera, Camarón,
José de la Tomasa, Fernanda de Utrera, Luis de Córdoba, Calixto Sánchez y Te-
rremoto de Jerez.

SF59 Origen misterioso del Flamenco (A: 26:OO/B: 26:15)
Aproximación a los origenes del Flamenco con música tradicional del Norte de
la India, de Irán, arábigo—andaluza, hebrea, sefardí para desembocar en un ro
mance popular andaluz y las flamencas tonás y carceleras.

SF60 Conformación del Flamenco (A: 27:30/ B: 26:37)
Se escuchan varios cantes básicos en las voces de Terremoto de Jerez, José Me
nese, Jacinto Almadén, Tía Anica la Piriñaca,Dolores Torre, Manolo Caracol, —

Antonio Mairena, Rafael Romero y José Mercé.
EFel Geografía del Flamenco (A: 25:00/ E: 25:15)

Soleares, Siguiriyas, Fandangos, Alegrías, Bulerías, Taranta, Media granaina
y Caracoles cantados por el Chocolate, El Agujetas, Taleg&ide Córdoba, Jarri—
to, María Vargas, Ferranda y Bernarda de Utrera, Naranjito de Triana, Antonio
Chacón y Chano Lobato.

EF62 Expansión del Flamenco (A: 25:16/ E: 24:54)
Bulerías por Carmen Amaya, Mirabrás por Pericón de Cádiz, Tangos por Maria ——

Vargas, Guajiras por Bernardo el de los Lobitos, Bulerías por Manolo Caracol,
Alegrías por Fosforito, Cartagenera por Alfredo Arrebola y Tietos y tangos —

por Chiquetete.
EF63 cantes sin guitarra y cantes matrices (A: 27:16/ B: 26:15)

Romance por el Negro, Toná por Pepe el de la Matrona, Debía por Rafael Romero,
Martinete por Curro Malena, Carcelera por Antonio Ranchal, Saeta por Manuel —

Mairena, Polo por José Menese, Caña por Pericón de Cádiz, Soleares por F’ernan
da de Utrera y Siguiriyas por Antonio Mairena.

EF64 Cantes con baile (A: 26:37/ E: 26:20)
Fandango por Carmen Amaya, Tientos por Camarón de la Isla, Tangos por Perla —

de Cádiz, Sevillanas por Rocío Jurado, Alegrías por Curro Malena, Mirabrás —

por Antonio Mairena, Romeras por El Chaqueta, Caracoles por Antonio Alfnendri
ta” y Bulerías por El Sordera.

EFES Cantes malagueños y levantinos (A: 24:23 / E: 24:36)
Veridales por Bernardo el de los Lobitos, Malagueña por Calixto Sánchez> Jabe
ras por El Lebrijano, Rondeñas por Jacinto Almadén y Manolo Sanlúcar, Granaí—
nao por Luis de Córdoba, Tarantos por Camarén de la Isla, Minera por Antonio
Piñana y Cartagenera por José de la Tomasa.

SF66 Cantes camperos y autóctonos (A:26:12/ E: 25:47)
Livianas por José Menese, Serranas por Curro de Utrera y Manuel Cano, Cantes
de Trilla por José Salazar, Nana por María Vargas, Peteneras por Naranjito de
Triana, Marianas por Bernardo el de los Lobitos, Alboreás por Luis Torres Jo
selero, Campanilleros por Juan Varea, Farruca por Jacinto Almadén y Bamberas
por Rocio Jurado.
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EF67 Flamenco con nombre propio (A: 26:03/ B: 27:34)
Juan Breva por Malagueña, Manuel Torre por Soleares, Antonio Chacón por Car
tagenera, El Gloria por Fandangos, Tomás Pavón por Martinetes, La Niña de —

los Peines por Bamberas, Pepe el de la Matrona por Serranas, Juan Talega —

por Siguiriya, Bernardo el de los Lobitos por Sevillanas, Aurelio Sellé por
Cantiñas, Manolo Caracol por Fandangos de Huelva y Antonio Mairena por Ga —

rrotin.
EF6S Voces femeninas en el Flamenco (A: 26:20/ B: 27:35)

Tía Anica la Piriñaca por Soleares, Fernanda de Utrear por Fandangos, Ber —

narda de Utrera por Alegrías, la Sallago por Serranas, La Paqueta de Jerez
por Bulerías, la Niña de la Puebla por Fandangos, La Perla de Cádiz por Bu-
lerías de Cádiz, María Vargas por Fandangos naturales, Rocío Jurado por Li-
vianas y síguiriyas y Carmen Linares por Tientos.

EF6S Emancipación de la guitarra flamenca (A: 26:15/ B: 26:00)
Siguiriyas por Niño Ricardo, Verdiales por Sabicas, Serranas por Melchor de
Marchena, Farruca por Enrique de Melchor, Bulerías por Paco Cepero, Rondeña
por Manolo Sanlúcar, Taranta por serranito y Rumba por Paco de Lucía.

SF70 El Flamenco hoy: los maestros modernos y los renovadores (A: 26:15/B: 26:2W
El Sordera por Soleares, Naranjito de Triana por Tangos de Triana, El Aguje
tas por Bulerías, Fosforito por Petenera, El Chocolate por Tarantos, José —

Menese por Fandangos de Huelva, y temas por El Lebrijano, Enrique Morente,
Camarón de la Isla, Vicente Soto y Lole y Manuel.
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MIJSICA TRADICIONAL EN fiNE

A través de 11 programas en los que se recogen en directo festivales,
muestras e investigaciones de folkloristas, damos una visión de conjunto de la
música tradicional española.

SF88 Los Festivales de Habaneras (A: 26:24/ 8: 28:07)
Grupos de aficionados se reunen para cantar en casi todos los pueblos de —

España. La modalidad de la habanera, tan interpretada por los coros españo
les, ha dado lugar a varios festivales especializados en este canto popu —

lar. Grabaciones de RNE que recogen actuaciones de grupos de casi toda la
geografía española cantando habaneras en Calella de Palafrugel (Gerona) y
Torrevieja (Alicante).

EF89 Cantos y Danzas de las Islas Canarias (A: 26:50/ Hz 26:28)
Una de las músicas tradicionales de más acusada personalidad de cuantas se
dan en suelo español es, sin lugar a dudas, la que se cultiva en las Islas
Canarias. Una música que recibe la lógica influencia del folklore de la Pc
ninsula Ibérica junto a aires americanos a los que cabe sumar los giros au
tóctonos ancestrales. Esta amalgama da como resultado unos cantos y danzas
de extraordinaria musicalidad.

EF9O Concursos de jotas de Zaragoza (A: 28:44/8: 28:24)
La jota es, sin lugar a dudas el ritmo folklórico más extendido por la geo
grafía española. Canto y baile de extraordinaria vitalidad que en las tie-
rras aragonesas cobra su mayor esplendor y una gran variedad de estilos. —

En los tradicionales concursos de jotas que se celebran en Zaragoza, la ca
pital de Aragón se reúnen voces bravías, casi anónimas, que recrean con ca
br este canto tradicional español. La jota aragonesa en su propio ambien-
te y con todo su sabor regional.

EFY2 La España interior (A: 28:20/ 8: 28:38)
Se recogen diferentes aspectos de la música tradicional de una gran parte
del territorio español: la que abarca las dos Castillas y Extremadura. La
España de los altiplanos, de clima extremado que tiene en la dulzaina un —

sonido muy característico, y en la jota y la seguidilla sus ritmos más pre
sentes. Folklore de diecisiete provincias que van de Cantabria a Andalucia
y de Valencia a Portugal.

EFS3 Cumbres Flamencas de Madrid (A: 28:12/ 8: 28:26)
Uno de los acontecimientos más sobresalientes que en el mundo del Flamenco
tiene lugar en España es el que con el nombre de “Cumbre Flamenca’ se cele
bra todos los años en Madrid. Una selección de actuaciones, incluyendo un
solo del gran Sabicas recientemente fallecido, da oportunidad de escuchar
los cantes básicos como son las siguiriyas y las soleares junto a otros —

más festivos en versiones llenas de fuerza y comunicatividad.
EF94 Festivales de Flamenco en Andalucia (A: 28:40/8: 28:39)

El mundo apasionante del Flamenco tiene en los veraniegos festivales de An
dalucía una de sus más importantes celebraciones. El programa recoge mani-
festaciones en directo, con su ambiente, que son preciosos documentos sono
ros, en los que los cantaores, sin artificio alguno dan lo mejor de si mis
mos. Grabaciones procedentes de los Festivales Flamencos de Mairena del Al
cor, Lebrija, Ceuta, Montilla, Algeciras, Puebla de Cazalla, Sevilla y —

Puente—Genil.
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EF96 Cante de las Minas <A: 28:29/ 8: 28:52)
Uno de los Festivales de Flamenco más famoso es el que todos los años, du-
rante el mes de agosto, tiene lugar en la localidad murciana y minera de —

La Unión. Un festival—concurso dedicado a fomentar el difícil y dramático
Cante de las minas, también llamado Cante de Levante. Cantaores aficiona —

dos y profesionales de toda España se dan cita en La Unión, cerca de Carta
gena, para abordar estos cantes flamencos tan especiales.

EF97 Festival del Folklore del Mediterráneo <A: 28:53/ 8: 28:48)
La música tradicional suena, viva y contrastada, en el improvisado audito-
rio que se alza todos los años ante la magnífica catedral murciana. Folklo
re de la húmeda Galicia, de los soleados archipiélagos canarioy balear, —

de la brava Aragón, de las perfumadasregiones de Murcia y Valencia, de —

las quijotescas llanuras manchegas, de la recia Extremadura, de la risueña
Andalucía ....

SF98 La España del Norte (A: 28:25/ 8: 28:36)
Comprende este programa las regiones de Galicia, Asturias, Cantabria y —

País Vasco. Una música tradicional muy rica y variada en sus ritmos con —

predominio absoluto de la gaita y su agridulce sonido en el oeste, de txis
tu, dulce como pocos, en el País Vasco y del rabel en Cantabria.

SF99 Folkloristas 1 (A: 27:05/ 8: 27:48)
Con este programa de grabaciones exclusivas de Radio Nacional de España re
comendamos al gran folklorista que fue Arcadio de Larrea, quién recorrió —

gran cantidad de pueblos españoles en busca de los mejor y más auténtico —

del folklore de las tierras de España.
EFíQO Folkloristas II (A: 27:05/ 8: 27:28)

Segundo programa dedicado a las grabaciones exclusivas de Radio Nacional
de España, recogidas en su día por los folkloristas Arcadio de Larrea, ya
fallecido, y su colaboradora y actual responsable de la programación de la
música tradicional en RNE Cristina Argenta.
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INTRODUCCION A LA ZARZUELA

Serie de trece capítulos que pretende servir de acercamiento al género
lírico español. Una amplia selección de las mejores páginas instrumentales y
vocales en las más prestigiosas grabaciones, encabezadas por las legendarias
que dirigió Ataulfo Argenta. Y en ellas, las voces maravillosas de Alfredo —

Kraus, Victoria de los Angeles, Plácido Domingo, Teresa Berganza, Jaime Ara—
galí, Montserrat Caballé, Manuel Ausensi, Pilar Lorengar. -. Y con ellos pre-
ciosas melodías que son ya patrimonio de los aficionados de todo el mundo.

ME6B Introducción a la Zarzuela (A: 25:50/ 8: 27:15)
Páginas orquestales de Chapí, Chueca, Jiménez y romanzas de Chueca, Cha
pi, Barbieri, Fernández Caballero, Serrano y Moreno Torroba.

NE69 Orígenes y Pioneros <A: 26:48/ 2: 26:32)
Páginas de Hidalgo, Durón, Hebra, Litares, Esteva, Qudrid, Inzenga, —

Arrieta y Barbieri.
NE71 El Género Chico 1 <A: 25:33/ 8: 25:15)

Páginas de Chueca y Valverde, Chapí y Fernández Caballero.
ME73 El Género Chico II (A: 26:51/ 0: 25:25)

Páginas de Bretón, Jiménez y Serrano.
NE75 El Retorno de la Zarzuela Grande 1 <A: 26:35/ 8: 26:15)

Páginas de Vives, Guridi, Usandizaga y Soutullo y Vert.
VE77 El Retorno de la Zarzuela Grande II <A: 26:07/ 8: 26±30)

Páginas de Alonso, Guerrero y Moreno Torroba.
VE79 La Zarzuela con aire de Opereta <A: 27:10/ 8: 25:30)

Páginas de Luna, Vives y Jiménez, Chapí y Lícó.
VE81 La Zarzuela regional 1 <A: 27:00/ 8: 24:27)

Páginas de Guridi, Jiménez, Luna, Vives, Martínez Valls y Fernández Ca-
ballero.

VE83 La Zarzuela regional II <A: 26:14/ 0: 26:04)
Páginas de Chapí, Serrano, Alonso, Días Oiles, Soutullo y Vert y Guerre
ro.

VEES La Zarzuela madrileña 1 <A:27:35/ 2: 25:25)
Páginas de Barbieri y Chueca.

VE87 La Zarzuela madrileña II <A: 27:05/ 8: 24:56)
Páginas de Bretón, Chapí, López Torregrosa y Valverde.

VE89 La Zarzuela madrileña III (A: 27:05/ 2: 25:50)
Páginas de Valverde y Serrano, Vives, Soutullo y Vert, Moreno Torroba,
Alonso y Luna.

VE9l La Zarzuela de ambiente extranjero (A: 25:32/ 8: 25:00)
Páginas de Chapí, Marqués, Millán, Fernández Caballero, Luna, Guerrero,
Serrano y Vives.



APROXIMACION A LA HISTORIA DE LA NUSICA ESPANOLA

En trece capítulos se pasa revista a la Historia de la música española
desde sus orígenes hasta el siglo XX en su doble faceta conservadora y revo
lucionaria. Por aquí pasan los grandes momentos en que la ¡n%ica española tu
yo especial importancia en el contexto europeo en el que siempre se ha pro—
ducido. La Edad Media vio el esplendor de un monarca castellano, Alfonso X
el Sabio. El Renacimiento proporcionó la gloria a ese cantor místico que —

fue Tomás Luis de Victoria. El período barroco, junto al órgano omnipresen-
te en las catedrales, aparece con pujanza un instrumento que seré en adelan
te el más característico de España, la guitarra. El siglo XIX favorece la —

gran eclosión de la Zarzuela. Y en el XX ofrece lo mejor de su genio el —

gran Manuel de Falla.

MEYa Presentación de la serie <A: 26:53/ 8: 25:25)
Obras del Canto Gregoriano, Alfonso X, Juan de la Encina, Tomás Luis —

de Victoria, Juan Bautista Cabanilles, Padre Antonio Soler, Francisco
Asenjo Barbierí, Isaac Albéniz y Manuel de Falla.

NE94 Los Orígenes y la Alta Edad Media (A: 25:10/ 8: 25:55)
Música ancestral vasca, Canto mozárabe, Canto gregoriano, Música anda-
lusí, Cantos sefardíes, Planotus de Berenguer de Palou y Cantigas de —

Martín Códax y Alfonso X EJ. Sabio.
NE95 La Baja Edad Media <A: 23:02/ 8: 24:25)

Obras de Teobaldo de Navarra, de]. Códice Calixtino, del Llibre Vermelí,
del Códice de Las Huelgas, de la Misa de Barcelona y de Juan de la En~
cina.

ME97 La Edad de Oro de la Polifonia renacentista <A: 26:50/ Br 26:48)
Obras de Juan Vázquez, Cristóbal de Morales, Francisco Guerrero y To —

más Luis de Victoria.
ME98 La Música Instrumental del Renacimiento (A: 27:14/ B: 25:48)

Obras de Antonio de Cabezón, Diego Ortiz, Luis de Milán, Luis de Nar —

váez, Alonso Mudarra, Enríquez de Valderrábano, Diego Pisador y Miguel
de Fuenlíana.

NE99 El período Barroco (A: 25:58/ 8: 25:28)
Obras de Sebastián Aguilera de Heredia, Francisco Correa de Arauxo, Pa
blo Bruna, Juan Bautista Cabanilles, Francisco Valls, Juan Hidalgo y —

Sebastián Durón.
>EIIIl El siglo XVIII (A: 27:35/ B: 26:52)

Obras de José Elías, Domenico Scarlatti, Padre Antonio Soler, Luigi —

Boccherini, Juan Antonio García de Carrasquedo, José Herrando y Blas —

de Laserna.
>CIIX3El Romanticismo y la Zarzuela (A: 27:25/ 8: 26:30)

Obras de Marcial del Adalid, Sebastián Iradier, Pablo Sarasate, Hila —

rión Eslava, Emilio Arrieta, Francisco Asenjo Barbieri, Ruperto Chapí
y Federico Chueca.

P*flffi El Nacionalismo 1 <A 26:40>
Obras de Felipe Pedrelí, Isaac Albéniz, Enrique Granados y Manuel de —

Falta.



MElO7 El Nacionalismo II (A: 26:05/ B: 27:02)
Obras de Joaquín Turma, Jesús Guridi, Julio Gómez, Conrado del Campo
y Oscar Esplá.

MElO9 El Nacionalismo III (A: 27:0-4/ 8: 25:50)
Obras de Baltasar Samper, Angel Barrios, Ernesto Halffter, Rodolfo —

Halffter, Julián Bautista y Salvador Bacarisse.
MEllo El siglo XX conservador (A: 26:36/ 8: 26:14)

Obras de Federico Mompou, Joaquín Rodrigo, Angel Areaga, Xavier Mont—
salvatge, Manuel Castillo y Antón García Abril.

NElíl El siglo XX vanguardista (A: 26:10/ 8: 25:45)
Obras de Roberto Gerhard, Joaquín Homs, Gerardo Gombau, Xavier Bengue
relí, Cristóbal Halffter, Luis de Pablo, Carmelo Bernaola y Claudio —

Prieto.



TRECE MAESTROSDE LA MUSICA ESPANOLA

Esta serie de programas aborda en trece monografías la vida y la
obra de algunos de los más importantes autores que ha aportado España a
la Cultura mundial. Son nombres indiscutibles en cada período histórico,
hitos de la Música española, plenamente asumidos por la cultura de Occi
ciente. Alfonso X el Sabio, en la Edad Media; Tomás Luis de Victoria y —

Antonio de Cabezón, en el Renacimiento; el Padre Antonio Soler, en el —

siglo XVIII; Albéniz, Granados y Falla en el período nacionalista son —

algunos de estos hitos.

NE135 Alfonso X el Sabio (1221—1284) <A: 26:19/ 8: 26:55)
Rey de Castilla, poeta y músico, autor de las ‘Cantigas de Santa
María”, antología de la música popular del siglo XIII.

ME136 Juan de la Encina (1469—1530) <A: 25:40/ B: 26:34)
Poeta, dramaturgo y músico de la Corte de los Reyes Católicos a —

caballo entre la Edad Media y el Renacimiento que llega a Italia.
ME137 Tornés Luis de Victoria (1548—1611) <A: 27:00/ 8: 25:55)

La Mística hecha música. La cumbre de la gran Polifonía vocal del
Renacimiento.

NE1S8 Antonio de Cabezón (1510—1566) (A: 25:18/ 8: 27:47)
Organista ciego al servicio del emperador Carlos y de su hijo Fe-
lipe II autor de la más importante música organística del Renaci-
miento.

NE139 Diego Ortiz (1510—1570) (A: 26:46 IB: 25:56)
Músico toledano al servicio de los Duques de Alba que con sus —

ejercicios para estudiantes incluidos en su ‘Tratado de glosas” —

ha pasado a la Historia.
NE141 Gaspar Sanz (1640—1710) (A: 26:04/B: 26:22)

Aragonés y bachiller en Teología, personificación del espíritu ha
rroco y autor de una célebre colección de piezas para la guitarra.

ME142 Antonio Soler <1729-.-1783)(A: 26:12/ B: 26:30)
Fraile jerónimo del Escorial y gran compositor que recoge las co-
rrientes galantes del período rococó.

ME143 Isaac Albéniz (1860—1909)(A: 26:13/ 8: 25:55)
Pianista y compositor catalán que con su suite ‘Iberia” logra la
más alta cumbre del pianismo nacionalista.

ME145 Enrique Granados (1867—1916) <A: 26:50/ B: 25:29)
Romanticismo y nacionalismo fueron la tónica de la vida y la obra
del gran autor de “Goyescas”.

NE147 Manuel de Falla (1876—1946) (A: 27:30/ 8: 27:35)
El gran genio de la moderna música española. La música española —

logra con Falla la universalidad.
ME149 Joaquín Turma (1882—1949) <A: 26:40/ 8: 27:20)

Gran compositor nacionalista sevillano autor de xma música inspira
da y brillante.

MElSí Federico Mompou <1893—1987) A: 25:57/ 8: 26:46)
Gran compositor catalán, exquisito y sensible, que con su obra —

pianística ha logrado un puesto de honor en la música del siglo —

XX.
ME152 Roberto Gerhard <1896-1970) <A: 26:43/ 8: 27:41)

Compositor catalán, nacionalizado británico, heredero de la tradi
ción nacionalista e impulsor decidido de la más absoluta moderni-
dad.



COMPOSITORESIBEROAMERICANOSEN RIfE

En trece programas y utilizando exclusivamente materiales sonoros —

del rico archivo de Radio Nacional de España se ofrece una amplia panorá—
mica de la composición en el continente iberoamericano. Junto a las ten —

dencias más avanzadas y sus mejores representantes, aparecen los ya clási
cos, y universales, nombres del brasileño Villalobos, del cubano Lecuona,
del mexicano Ginastera. Del Río Grande a la Tierra del Fuego, los mejores
nombres de la composición musical iberoamericana.

ME1l6 Del Río Grande a la Tierra del Fuego (A: 26:46/ B: 26:10)
Antología de la música iberoamericana con obras de Ponce, Lecuona,
Lauro, Villalobos, Santa Cruz y Ginastera.

NElí? México <A: 26:10/ 8: 24:33)
Panorámicade la música mexicana con piezas de Manuel Ponce, Carlos
Chávez, Silvestre Revueltas, Julián Carrillo, Blas Galindo y Jose —

Pablo Moncayo,
ME118 Cuba <A: 27:30/ 8: 25:38)

Selección de la música culta cubana con obras de Ignacio Cervantes,
Ernesto Lecuona, Amadeo Roldán, Alejandro García Caturla, José Ardé
vol, Julián Orbón y Leo Brouwer.

NEl19 Centroamérica y Las Antillas (A: 25:35/ B: 26:25)
Antología de la música de esos países con obras del panameño Roque
Cordero, los guatemaltecos Jesús Castillo, Joaquín Orellana y Jorge
Sarmientos, los puertorriqueños Juan Morel Campos, Hector Campos— —

Parsi y Luis Antonio Ramírez y el dominicano Manuel Simó.
ME121 Venezuela (A: 25:40/ 8: 26:35)

Selección de la música venezolana con obras de Teresa Carreño, Ino-
cente Carreño, María Luis Escobar, Antonio Lauro, Juan Bautista Pía
za, Moisés Mqleiro, Juan Vicente Lecuna, Vicente Emilio Sojo y Arito
nio Estévez.

ME123 Brasil (A: 26:30/ B: 26:49)
Panorámica de la música brasileña con obras de Carlos Comes, Henri—
que Oswald, Alberto Nepomuceno, Heitor Villalobos, Francisco Migno—
ne, Ernani Braga, Claudio Santoro y Mozart Camargo Guarnieri.

ME124 Países andinos: Ecuador y Colombia <A: 26:15/ 8: 26:10)
Panorámica de la música de los dos países andinos con piezas firma-
das por Gerardo Guevara, Guillermo Uribe Holguín, Adolfo Mejía, —

Luis Antonio Escobar, Eduardo Caba, Ernesto Lóez Mindreau, Roberto
Carpio y Celso Garrido—Lecca.

ME125 Paraguay y Uruguay (A: 28:17/ 8: 26:53)
Selección de la música de estos países con obras de José Asunción —

Flores, Agustín Barrios, Dalmiro Costa, César Cortinas, Eduardo Fa—
bini, Vicente Ascone, Jaurés Lamarque, Carlos Estrada, Guido Santór
sola y Héctor Tosar.

ME127 Chile (A: 26:50/ 8: 26:55)
Antología dc la música culta chilena con obras de Enrique Soro, Pe-
dro Humberto Allende, Domingo Santa Cruz, Carlos Isamitt, Alfonso —

Leng, Pedro Núñez, Gustavo Becerra y Juan Orrego Salas.



ME129 Argentina (A: 27:47/ 8: 27:07)
Panorámica de la música de la República Argentina que incluye piezas
de Amanojo Alcorta, Juan Bautista Alberdi, Alberto Williams, Julián
Aguirre, Carlos López Buchardo, Juan José Castro, Carlos Guastavino,
Carlos Caamaño, Gerardo Gandini y Alberto Ginastera.

MElSí Compositores españoles en Iberoamérica (A: 26:00/ 8: 26:09)
La presencia española en tierras americanas a través de los composi-
tores Manuel de Palía, Jaime Pahissa, Rodolfo Halffter, María Teresa
Prieto, Pedro Sanjuán, Joaquín Hin, Julián Bautista y Pablo Casals.

I.¶E133 Iberoamérica en la música española <A: 27:03/ 8: 26:00)
Presencia iberoamericana en la música española como atestigus esta —

antología con obras de Sebastián Iradier, Juan María Guelbenzu, Ma —

nuel Penella, Manuel Fernández Caballero, Pablo Sarasate, Xavier ——

Montsalvatge, Julio Gómez y Ruperto Chapí.



VOCESLIRICAS

Serie destinada a divulgar las mejores voces españolas de todos los
tiempos. Aparecen los grandes cantantes que han cultivado la ópera por los
teatros del mundo y han alcanza& reconocimiento internacional, y aquellos
otros de fama más bien nacional, cultivadores exclusivos de la Zarzuela.. —

Voces ya históricas y otras actuales que llenan de esplendor el mundo de —

la lírica. Repertorio fundamentalmente español con algunas incursiones a —

la ópera internacional.

ME173 . Cara A: “Recorrido histórico” <28:00)
Cara E: “Dos tenores inolvidables: Lázaro y Ficta” (26:50)

ME174 Cara A: “Dos sopranos históricas: Barrientos y Nieto” <28:26)
Cara E: “Dos menos legendarias: Pérez Carpio y Supervía” (28:40)

ME176 . Cara A: “Un bajo y un barítono para la historia: Nardones y Redon-
do” (28:10)

Cara 8: “Dos generaciones de cantantes de Zarzuela: Sagí Barba y —

Sagi Vela” (27:58)

ME177 . Cara A: “Ana María Iriarte” <28:37>
Cara E: “Manuel Ausensi” (26:40)

ME179 . Cara A: “Dolores Pérez” <27:02)
Cara E: “Vicente Sardinero” (26:40)

MElBí . Cara A: “Tolú Rosado” (28:40)
Cara 8: “Isabel Penagos” (28:12)

ME182 . Cara A: “Con~uelo Rubio” (27:39)
Cara 8: “Bernabé Martí” (27:52)

MEl8-4 . Cara A: “Angeles Gulín” (28:15)
Cara E: “Pedro Lavirgen” (28:07)

ME186 . Cara A: “Maria Orán” <27:00)
Cara 8: “Angeles Chamorro” (28:03)

ME188 . Cara A: “Victoria de los Angeles” (28:00)
Cara 8: “Alfredo Kraus” (28:54)

ME189 . Cara A: “Pilar Larengar” (24:34)
Cara E: “Jaime Aragalí” (26:11)

MEl9l . Cara A: “Teresa l3erganza’ (28:22)
Cara E: “Plácido Domingo” (27:33)

NE192 . Cara A: “Montserrat Caballé” (28:37)
Cara 8: “José Carreras” (28:28)
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ME 020 SINFONISMO ESPAÑOL

”

Pequeña antología de música sinfónica española con autores tan variados
y fundamentales como Arriaga, el pionero, en el siglo XIX, Bernaola o la vanguardia,
Falla, el genio indiscutible, Jiménez, el zarzuelista garboso, Turma, Samper, Guridl
y Julio Gómez o el sinfonismo con aromas regionales.

ME 030 “LA ÓPERA ESPAÑOLA

”

Selección de fragmentos de óperas españolas, muchas de ellas directamente
emparentadas con la Zarzuela. Arias cantadas de “Marina” de Arrieta, “La Dolores” de Ere
tón, Don Gil de Alcalá de penella, ‘MaruxC de Vives, Pepita JIménez” de Albéniz, -Go:
yescas de Granados y fragmentos orquestales de “Mirentxu” de Guridi y “La vida brev&
de Fa) la.

~ ME 031 “ESPANA EN LOS COMPOSITORES140 ESPANOLES” 1

Conforman esta selección Stravlnsky con Madrid” de sus estudios para or—
questa, Glinka con su famosa Noche de verano en Madrid”, Beethoven con dos canciones
españolas, Chabrier con la rapsodia “España”, Bizet con dos preludios de su universal
“Carmen”, Liszt con la “Rapsodia española” y Rimsky—Korsakov con el “Capricho español”.

~ ME 032 “ESPARA EN LOS COMPOSITORESNO ESPANOLES II

Segunda selección de música de inspiración española firmada por el barroco
Corelli con “La Folía”, Bocherini con su famoso Fandango% Casteinuovo—Tedesco con dos
fragmentos guitarristicos para ‘~Plateo y yo% Ohana con “Gráfico de la Buleria y Tien—
to”, Lalo con su célebre “Sinfonía española”, Debussy con “Iberia” y Revel con la “Rap-
sodia española”.

ME 034 “DANZAS ESPAÑOLAS

”

Antologia de danzas españolas desde el clásico pasodoble torero (“Galli—
to”) al chotis madrileño (“Lasde Cain”- zarzuela de Sorozábal). En medio, la pavana
renacentista, la zarabanda, la chacona, la jácara, el canarios, el fandango, el zapatea
do andaluz, la sardana y la jota en piezas de Cabezón, anónimas, Guerrero, Martín y —

Colí, Rodrigo, Bretón Casals y Chueca.

~ ME 040 RITMOS EXTRANJEROSEN LA MÚSICA ESPAÑOLA

”

Colección de ritmos procedentes de Europa en piezas de Cabanilles, Sor,
Millán, Sarasate, Fernández Caballero, Granados, Sorozábal, Alonso, Sautullo y Vert y
Nieto y Jiménez. La gallarda, el minueto, los aíres gitanos” húngaros, la tarantela,
el vals, el jazz, el fado, la mazurca y la polonesa.

~‘ ME 042 “EL SENTIMIENTO RELIGIOSO EN LA MÚSICA ESPAÑOLA

”

Música imbuida por el sentimiento religioso que recoge piezas de la Pali
fonía del Siglo de Oro (Morales, Guierrero y Victoria), de la música contemporánea —

(Olavide) del romanticismo (Eslava) y de cuatro maestros del siglo XX (Ernesto Halff—
ter, Falla, Remacha y Montsalvatge).
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ME 050 “LA POESÍA EN LA MÚSICA ESPANOLA

”

Selección de piezas de una u otra forma inspiradas en la poesia. Poetas
insignes como San Juan de la Cruz, Garcilaso, Cervantes, Campoamor, Góngora, Alberti,
Garcia Lorca, Juana de Ibarbouru y Antonio Machado en partituras de Mompou, Rodrigo,
Mudarra, Encina, Rodolfo Halffter, Turma, Falla, Esplá, Julio Gómez y Bernaola.

ME 056 “EL MAR EN LA MÚSICA ESPAÑOLV

Músicas inspiradas por el mar que firman Joaquín Turma, Eduardo Toidrá,
Isaac Albértiz, oscar Esplá, Emilio Arrieta, Ruperto Chapí y Manuel Fernández Caballero,
los tres últimos en titulos líricos tan famosos como “Marina”, “La Tempestad”, y “Los
sobrinos del Capitán Grant”.

~ ME 057 “EL NIÑO EN LA MÚSICA ESPAÑOLA

”

Selección de música inspiradas en el mundo infantil o con el niño como —

protagonista. Autores tan diversos como Alberto Blancafort, Manuel de Falla, Oscar Es-
píA, jesús Guridi, Federico Mompou, Antón García Abril y Federico Chueca, presente con
el famoso coro de niñeras de “Agua, azucarillos y aguardientet

~ ME 061 “MÚSICA DE LAS CATEDRALES Y MONASTERIOSESPANOLES

”

Selección de músicas conservadas en estos monumentos arquitectónicos. Pie
zas de autor anónimo como las del Código calixtino, de Compostela, del Antifonario mozX
rabe, de León, del Canto Gregoriano, del Códice de las Huelgas, de Burgos, del Llibre
Vermelí, de Montserrat, o de la Catedral de Oviedo, junto a las famosas “Cantigas de —

Santa Marír, de Alfonso X el Sabio, o la obra del Padre Antonio Soler, conservadas en
el Monasterio de El Escorial.

~‘ ME 104 FEDERICO GARCÍA LORCA Y LA MÚSICA

”

Músicas de inspiración popular armonizadas por el poeta junto a canciones
de cantautores como Paco Ibañez, Amancio Prada o Milis Theodorakis y músicas cultas ms
piradas en sus versos: composiciones de Maurice Ohana, Jesús García Leoz, Dimitri Shos—
takovitch, Silvestre Revueltas y Cristóbal Halffter.

LA NAVIDAD

~ ME 014 “LA NAVIDAD EN LA MÚSICA ESPANOLA

”

Selección de música culta de inspiración navideña (Códice medieval de Las
Huelgas, Juan de Anchieta, Oscar EspíA, Jesús Garcia Leoz y Joaquín Rodrigo) y antologí
de villancicos populares de varias regiones españolas.

~ ME 066 “TEMAS NAVIDEÑOS

”

Villancicos anónimos del Cancionero de Upsala y piezas de Francisco Gue-
rrero, Joaquin Rodrigo, Jesús Guridi, Enrique Granados, oscar EspíA, Joaquín Turma y
Pablo Casals.
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ME 090 “LA MÚSICA ESPANOLAANTE LA NAVIDAD

”

Villancicos antiguos anónimos y modernos de Miguel AsE Arbó, una canta
ta del Siglo XVIII de Joaquin García, un fragmento del oragorio “El pesebre’~ de Pablo
Casals, una canción de 1joaquín Rodrigo y una pieza orquestal de Francisco Calés Otero.

ME 112 “LA MÚSICA ESPAÑOLA Y LA NAViDAD

”

Temas de Joaquin Nin, Angel Barrios, el Padre Nemesio Otaño, Juan Bautis
ta Comes, Manuel Castillo, Pedro Rabassa, el Padre José Antonio Donostia y Juan Antonio
Garcia de Carrasquedo.

ME 150 “LA MÚSICA ESPAÑOLADE INSPIRACIÓN NAVIDENA

”

En esta ocasión aparecen villancicos populares catalanes junto a composi
ciones del Padre Nemesio Otaño, de Miguel Asins Arbó, de José María Sanmartin, del Pa—
dre Narciso Casanovas, de Joaquín Nín, de Julio Gómez y de Amando Blanquer.

~‘ EF 102 ‘ESPARA CANTA A LA NAVIDAIY

Programa dedicado a la música tradicional con motivos navideños. Una ex-
presiva colección de canciones que permite un imaginario viaje por los cuatro puntos —

cardinales de la Peninsula Ibérica, y así aparecen muestras de Galicia, del Pais Vasco,
de las Islas Canarias, de Valencia, de Murcia de Castilla, de la Mancha y de diversas
provincias de Andalucía.
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