
~ - 

Capitulo 9 

La nueva narrativa radiofonica * 

Dra. Virginia G~iarinos Galan * 

R esulta inevitable para mi en este caso comenzar mi intervenci6n con una 
protesta. De lo 6nico de lo que puedo hablar es de la perspectiva acadkmica 
del mundo radiofdnico, pues no existe perspectiva academics del mundo 

de la producci6n fonogrifica. Hace unos dias me comentaba un compatiero, 
Antonio Checa, a despacho cerrado, el asombro y la sorpresa que pudo observar 
en 10s rostros de sus alumnos de Comunicaci6n Audiovisual cuando les present6 
en una clase de Historia la evoluci6n de la canci6n moderna, de consumo. Parece 
que hay ciertas cosas referentes al mundo del sonido que a 10s propios alumnos les 
resultan insblitamente extra-acad&micas, sin ninguna justificaci6n desde luego, 
pues son producciones que mueven mucho dinero y crean muchos puestos de 
trabajo en la industria audiovisual. Pero no son ellos, 10s alumnos, 10s que tienen la 
culpa de tal asombro. La culpa es nuestra, del profesorado, por el escaso margen 
de atenci6n que dedicamos a todo lo referente a1 sonido. No digamos ya a 
producciones fonogrificas queno son radio, que existen y que ademis nose limitan 
s61o a la industriadel disco: podemos hablardel nuevo sistemadeaudiodescripciones 
de cine y de toda una labor de reportajes didicticos o construcciirn de relatos 
auditivos de obras literarias que esti haciendo la ONCE, por ejemplo, u otras 
empresas como la colecci6n Alfnguara-audio de relatos leidos, en soporte de 
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cassette, porno hablar de lo que es en si la industria musicalque mueve muchi 
en todo el planeta. 

De manera que perspectiva acad6mica con respeco a fonografia no e 
en ninglin lugar de Espafia en lo que a investigaci6n y docencia se refiere. Y 
cuanto a la radio no pensemos que el panorama esti mucho mejor. Comparado 
el ndmero de asignaturas o de profesores que dedican su investigacidn al mundo 
souido o la radio, son miminos los resultados en uno y otro sentido. No es 
extrafiar cuando es verdad que no s61o la radio sino el sonido en general han si 
relegados, injustificadamenteademispuesto que hay mucha misgenteque esctlc 
radio o mhsica en casa, en compacto, cinta, dat o en lo que sea, mucha mis q 
gente que lee prensa, novela, poesfa, va a exposiciones o al teatro. Arruinados p 
la gran starlette que es la televisibn, medios comn la radio cjilrdan fmra incluso d 
los planes de estudio. Actualinente poseemos en Sevilla asignaturas de narrativ 
radiofdnica, gui6n radiofdnico y nada mis. Se supone que en asignaturas d 
realizaci6n deberia dedicarse unos ciiantos temas a realizaci6n de radio, v no s61 . . 
de televisi6n. Lo cierto es que los alumnos llegan a Narrativa radiof6nica de 4" 
Comunicaci6n audiovisual sin haberentradonuncaenelestudioderadio, ni siqui 
de visita, y algunos sin ni siquiera saber c6mo se escribe o qu6 significa la pala 
jingle. Ni enMadrid, nienBilbao ni en Milagaestinmejor. ParecequeenBarcelo 
con unos trabajadisimos planes de estudios nuevos, la perspectiva de la radio lleg 
a limites ut6picos para nosotros, pues 10s alumnos incluso tienen talleres d 
dramiticos radiof6nicos. Y luego, aunque no nos guste, pasa lo que pasa. Que un 
llega a una emisora y se encuentra con que no existen realizadores de radio. Pasen 
por cualquiera de ellas en Sevilla y pregunten cuintos contratos hay de realizadores 
radiof6nicos. Si hay buenos tCcnicos de mesapero no hay realizadores de radio que 
se sienten con 10s directores de programas o de informativos y que planteen una 
"creaci6nn sonora "creativa". Esto a su vez revierte en otro problems, el de la 
calidad del producto, la originalidad o la efectividad del mensaje sonoro. Tampoco 
hay guionistas profesionales de radio, y no hay, por tanto, ficci6n en radio. Si aqui 
no hay radio, lo normal es que en la radio tampoco hayan determinadas figuras, 
porque no hay formaci6n previa para ello. Si aqui no se forman profesionales del 
sonido, no habrfi profesionales del sonido en la radio, salvo locos o autodidactas. 

Bien. Este precioso panorama se contindaen otros aspectos de repercusidn 
social que hacen de la radio no la Cenicienta, que ni siquiera eso, sino la hermanita 
pobre de la familia. Sin ir mdslejos, ni siquieraproducenoticias importantes. En la 
revista A~zdalucia Audiovisual, que dirige el propio Mafredi, jcuintas son las 
noticias de radio que aparecen? En este propio seminario, jcuintas mesas se han 



dedicado a laradioencomparaci6n con elcineo latele?Frentealacomercializaci6n 
de series de televisidn, de peliculas de cine, jcuintas obras hay comercializadas de 
radio para poder formar, en una Facultad coma &sta una buena o mala fonoteca? 
Salvando el Servicio de Atenci6n del Ovente de Onda Cero, ninguna otra via de 
acceso a programas existe. Y es que el problema es un poquito mis grave: jCuQntas 
emisorascoentan con archivo sonoro?Ahora,con la radio digital, yanohay excusa 
de gran tamatio de 10s formatos radiof6nicos para almacenaje de programas en un 
archivo y alin asi, emisoras como la auton6mica, Canal Sur, queposee laposibilidad 
de la digitalizaci611, no cuentacon archivo sonoro, s61o con discoteca. Esto revierte 
en otro problema mis, muy perturbador ademis para mi perspectiva acadkmica: 
j,C6mo tsabaja un investigador si no tiene el material sonoro conservado? i con  la 
memoria?Malainvestigaci6n seria. Y el futuro nose plantea menosnegro en cuanto 
a este problema. La radio posee muchos menos recursos economicos que la 
televisi6n y menos va a tener si se impone, como parece la figura del hombre 
orquesta, que hace locucibn, mesa y lo que se le ponga por delante, o a lo pear ni 
siquiera eso. Ya existe la posibilidad de la estaci6n aut6noma programable con 
aparatos que permiten una programaci6n continuada de 6.000 compact-discs. 

Ademis de todas estas situaciones, digamos, de infraestructura, todavia no 
he entrado en materia en lo que respecta a c6mo vemos la radio hoy, y c6mo la 
vemos -repito que mi perspectiva es la acadkmica-, no como oyentes sino como 
investigadores. La radio andaluza esti mis o menos como la nacional en general, 
siguiendo las tendencias que 10s investigadores vemos hoy por hay y se demuestran 
con datos. Aun asi la radio andaluzapresenta ciertaspeculiaridad con casos ademis 
muy concretos que luego veremos. La investigacidn en Espafia esti de la siguiente 
manera. Existe poca y eso ha hecho que las parcelas de investigaci6n que estan 
trabajadas sean muy irregulares. Por ejemplo, IaHistoria de la radio en Espafia esti 
muy trabajada, pero s61o ahora, en los ultimos diez afios es cuando se ha empezado 
a trabajar a fondo en analisis del lenguaje radiof6nico. Los focos radiof6nicos 
importantes estin en Barcelona (donde trabajan en imagen y producci611, con 
profesores como Emili Prado, Armand Balsebre o Rosa Franquet, Marti...), y algo 
en Madrid (Francisco Garcia y sus discipulos, Miguel Angel Ortiz, director del 
mister de radio de la Complutense con RNE). El caso Bilbao esti aislado 
pricticamente con Pedro Barea y Sevilla mis o menos lo mismo. Aqui, seglin el 
conocimiento que yo tengo se esti trabajando en historia de la radio en Andalucia 
(Antonio Checa), en nuevas tecnologias aplicadas a la radio (L. A. Martinez), las 
radios locales de la ciudad y la cornisa del Aljarafe (L. Navarrete) y en 
audiodescripciones, y reproducci6n de imagen mental del sonido en 10s ciegos y 
teatro radiof6nic0, que es lo que estoy haciendo yo ahora mismo. 



Todos 10s nombres que acabo de citar parecen estar de acuerdo en que la 
radio en los ultimos tiempos esti sufriendo un vuelco hacia dos vias importantes: 
el localismo y la especializaci6n. Y yo afiadiria, en lo que a mi parcela afecta, que 
es la de analisis del discurso narrativo, la espectacularizaci6n y construcci6n de una 
nueva narrativa m L  cercana y mis emotiva. Si nos fijamos son caracterfsticas 
compartidascon televisi6t1, aremolque dela televisi6n. Encontramos un amplfsimo 
espectro de frecuencias, sobre todo en FM, casi rozando la saturaci6n, de emisoras 
nacionales, auton6micas y locales, pt'blicas o privadas, que se entraman en una 
compleja red, sobre todo de locales con conexiones a nacionales o auton6micas. 
Tanta oferta exige un sello caracteristico que imprima un interb a la emisora para 
un cierto tipo de oyente. Se tiende a una captaci6n de grupos homog6neos de 
oyentes o de intereses de 10s oyentes por la via del localismo o por la via de la 
especializaci6n. 

Por la segunda via llegamos a la radio-f6rmula, del tipo que sea, musical, 
informativa ... Consumo parcializado con especializaci6n de oyentes, en la radio- 
f6rmula, desde mi punto de vista, mis que como servicio, la radio se convierte en 
mero conductor de mensajes de consumo, evitando el esfuerzo de tener que poner 
un compact0 o una cinta. Se estan cambiando las funciones originarias de la radio 
o mezclando. Las viejas miximas aparecidas en todo manual del redactor de radio, 
las funciones de informar, entretener y formar, por este orden1, parecen decantarse 
por la de consumir fundamentalmente noticias y mt'sica, lo cual efectivamente 
supone informar pero no entretener, sobre todo si pensamos que la radio puede 
simultanedrse con otro tipo de actividades y que cuando esto sucede 10s nivelesde 
atenci6n oscilan con mucha violencia. La tipologfa de la atenci6n radiof6nica 
distingue laradio ambiental, defondo, que suele sermusical; laradioque seoye con 

Lo afima Artura Meraya en su libra Para enrender la mdiu. Eslructurn del procero i~f i~rtnnt ivo 
rndiofi;nicn, Salammca, Publicaciones de la Universidad Pantificin, 1992, p.26, donde recoge 
tambien opinianes de otros estudiosos, como la de J.L. Dader Garcia, m Periodism,, y ypseadoc,co- 
municooiun. C,mIribuciones del periodismo u 10s democruciar simbhli~.as, Pnmplana, EUNSA, 
1983, p.140: "La distracci6n como fin del mensaje radiofdnico puede decirse que existe desde el 
instante que comenz6 a funcionar la primera estacidn del mundo". No obstante precisv que las 
finalidades del mensaje mdiof6nica tienen el siguiente orden de importancia: infomaci6n, distra- 
cci6n y formacidn. Considera, par ello, que in informacidn es el fin propio del mensaje radiofdnica. 
en distinta prelaci6n a lo que denominv fines anexos (dislraer, cultivar)". Su propia opini6n es la 
de que "10s contenidos radiof6nicos infarrnativos ha de ser bdsicarnente entrctenimiento porque 
-no olvidcmos la exprrsividad de la radio tiene una inclinaci6n natural hacia el espect5culo. Un 
especticulo que cosntantemente busca persuadir la atencidn del ayente, que debe set radiof6nicarnente 
formntivo y conlener, ademds, inter& de actualidad (infomativo)", p. 29. 



un indice de atenci6n muy variable; la radio que se escucha prestando atenci6n; y 
la radio selecci6n, programas que se buscan con especial inter& y donde el oyente 
mantiene su intensidad de escucha en todo momento. Esta antigua y vigente 
clasificaci6n de Moles demuestra que la atencibn plena y completa es muy escasa 
y diffcilmente se puede considerar entretenimiento si la tenemos como fondo, que 
es lo que suele suceder con la mlisica. 

Con las FM y las radios-f6rmula Ilegarnos a la contrariedad de tener una 
gran variedad de ofertas radiof6nicas pero muy estandarizadas, es decir, con una 
escasa creatividad, alimentada tambi6n por la escasez de recursos humanos, 
tknicos y econ6micos. 0 al menos una creatividad camuflada. Salvando el caso 
de la publicidad radiof6nica -que parece que en Espafia empieza a despegar un 
poquito con discursos imaginativos y elaborados, bien producidos- jcu8ntos 
programas recordamos del tipo El cine, de la SER? Casi ninguno. Ahora prima la 
palabra, 10s magazines y 10s informativos y se van relegando funciones a otro tipo 
de radiosemas importantes para la construcci6n del mensaje sonoro: silencio, 
efectos y mqsica-quesonalaradio loquelos tipns de letraodensidad delos titulares 
en prensa-. Sin embargo, dicha creatividad se encuentra camuflada bajo la sombra, 
negra, de la objetividad. Me estoy refiriendo a ese elemento de innovaci6n al que 
antes aludia: la espectacularizaci6n, como f6rmula de persuasi6n, de intento de 
mantener pegado al oyente a su aparato receptor. Y no es una espectacularizaci6n 
cualquiera, sino espectacularizaci6n emotiva. La infiltraci6n del reality show ha 
lleeado a la radio v es un denominador comlin a casi todas las emisoras, - 
peligrosamente infiltrado en los informativos. La irltimamoda. Desde la Guerra del i I , ' I  
Golfo se entrecruzan peligrosamente espectkulo e infotmaci6n creando ... i,qu6? i . - . ~ 

LEI espect&culo informativo o la informaci6n espectacularizada? No son cosas 
iguales, aunque ambas, repito, igual de peligrosas porque con ellas llegamos 
tambi6n a cuestionar la objetividad y el rigor informativos. Quizh en radio haya 
resultado este hecho de la ficcionalizaci6n de 10s informativos mis chocante que 
en televisih porque la radio no hapasado por el estadio del docudrama. Tampoco 
le ha hecho falta. Pensemos que la propia naturaleza de la radio es en si 
docudram8tica. Los oyentes s610 tienen que participar con sus llamadas y, sin que 
el director lo pretenda hace docudrama o drama directamente a veces. Esa pulsi6n 
de larealidad relatadaporsuspropiosprotagonistases habitual en laradio desdeque 
se generaliza la llamada en programas. 

En cualquier caso hoy por hoy no es nada dificil de encontrar, sobre todo 
en Antena 3 de radio, informativos incluso personalizados, donde la propla 
existencia del programa lleva el nombre de la estrella-periodista que dirige y 



conduce" 10 cual ya filtra toda la informaci6n coma fluyente de ese individuo y no 
de otro. Primer filtro de menor objetividad. AdemBs de esa personalizaci6n, las 
estructuras narrativas de mosaic0 de todo informativo se vuelven mriscomplejas 
cuando adoptan la f6mula de relatos dentro de otros relatos, de locutores en estudio 
que dan paso a locutores desubicados que presentan el tema y Bstos a su vez a 10s 
protagonistas de la acci6n. ConvirtiBndose en un juego de cajas chinas que puede 
llegar a ser dificil de entender par el oyente, o a1 menos dificil de situar para 61 par 
lacomplejidad de narradores y ennnciadores directos. A todo ello habria que sumar 
todas las infracciones cometidas por los redactores con respecto a las normas de 
gui6n de 10s manuales sobre informaci6n radiofdnica, la aparici6n de comentarios 
subjetivos, de un 16xico emotivo, de tonos partidistas en las situaciones que relatan 
a favor o en contra de 10s sucesos y 10s agentes de 10s mismos. Y ya no hablamos 
del mantenimiento de piezas musicales en plano de fondo que ayoden a conformar 
unamejor imagen mental, que cumplan unafunci6n expresiva e intentional, cuando 
nodecanciones con letraquepueden variar lainterpretacidn de lanoticia. Sumemos 
tambien la inclusi6n de testimonios de 10s afectados o protagonistas de las noticias. 
En un principio se podria pensar que la presencia de un testimonio proporciona 
objetividad a 10s hechos presentados par 10s narradores-redactores, pero seghn y 
c6mo. Recuerdo ahora el informativo de Antena 3 de radio donde se escuchaba'la 
conversaci6n del Coronel Strassera con una de las madres de la Plaza de Mayo, de 
Argentina, confensando el asesinato de su hijo, descaradamente montada, es decir, 
falseada la realidad, porque lo que parecia una conversacihn telef6nica entre el 
coronel y la madre no eran mBs que dos conversaciones por separado del coronel 
con el lociitor y de la madre con el locutor, donde ademis la ficcionalizaci6n del 
hecho llegaba hasta 10s limites de notarse que era otro informativo argentino 
reutilizado en la emisora espaiiola, puesto que, en el montaje, se les habia olvidado 
eliminar una pregunta realizada por el locutor argentino, con acento argentino, por 
supuesto, del informativo a la madre sollozante. En este sentido es imposible 
resistirse a la bella cita de Jeshs Garcia JimBnez: "Ni en el relato audiovisual 
informativo ni en el relato ficcional hay cabidaparalaobjetividad. Laobjetividades 

Caso de In que Garcia Jimc'nez llama "supranurradof': "El enunciador principal odquiere en ocn- 
siones el rango de supranarrador. Su voz individualizada se transfarma a la vez en voz corporntiva 
que editorializa y habla en nambre de la institucihn ... La interpretacihn del sentido de este cita 
implicita depende del conocimiento de la filosoffa y cultura corporativas. Mas nbn: a veces el supra- 
narrudor es en realidad un ultranarrador, es decir, un narrador ideal y universalizado, que expresa la 
ideologia de una sociedad. En este caso la cita implicita se construye con informaciones tcmSticas 
y con informaciones inadvertidas que la erigen en sintoma cultural". En La imagen narmciva, 
Paraninfo, Madrid, 1994, p. 121. 



ese inmenso espacio negro, frio, impersonal e incomunicado donde habitan lo seres 
en silencio. Cuando las instancias deenunciaci6n les tienden un puente y les alargan 
lamano para invitarlos, uno auno, alaexistencia hist6ricao a laexistenciaficcional, 
se destruye automiticamente la objetividad, toda la objetividad, porque Csta es 
indivisible. Narrar es una operacidn virtual. Consiste en tomar partido por el reino 
de la subjetividad para fingir ese viaje imposiblen3. Es cierto que, aun en 10s casos 
mis as&pticosdeinformativos, casodeRadio 5 deRNE, lo miximoaloque sepuede 
llegar es a la verosimilitud a travCs de elementos de 10s que se sirve el relato para 
ello: personajes, lugares y objetos histdricos, comprobables (en el relato), aplicaci6n 
de criterios de verdad en los personajes (que digan lo vi, lo vivi yo), en el relato 
objetivo (sin musica, sin efectos, malacalidad del sonido, ruido ambiente) y a traves 
de las citas internas verbales, los testimonios. 

Sabemos, desde luego, que la radio es un medio espectacular. Y asi se lee 
en 10s especialistas desde el principio de 10s tiempos radiof6nicos hasta la liltima 
publicaci6n sobre radio, donde se afirma que "a menudo -y especialmente en la 
ficci6n: la radio es especticulo en el que falta el sentido de la vista- no es tanto la 
comprensi6n intelectual, distinta y completa del texto lo que importa, sino la 
sensaci6n que Cste snscita y que conduce, precisamente, a su comprensi6n global. 
A la sunci6n de un estado de inimo que suma al oyente en lo que esti escuchando, 
a la manera de quien contempla un cuadro y se deleita en la imprensi6n conjuntade 
todos sus elementos, apartir del cual crea su propia historian4. Esamisma blisqueda 
de la sensacidn y la comprensi6n global es la que ha llevado a travCs del localismo 
al cambio en lo que se denomina la nueva narrativa radiof6nica. 

Ya decia McLeish que "la radio no s61o es ciega, sino tambiCn medio 
sordaW5. El creador radiof6nico necesita set escuchado y para ello utiliza mModos 
de los qne ya hemos hablado, como laemotividad, pero tambiCn otros. Pasados ya 
los tiempos de 10s locutores engolados" no s61o en 10s contenidos de 10s programas 
ha cambiado la narrativa sino tambiCn en los modos, y junto con esas complicadas 

Ib., p. 96. 

hM. A Ort iz y F. Volpini en su libro Diserio dc programas en rodio. Gsiunes, gineror yfijnnulns. 
Barcelona, Paid&, 1995, p. 45. 
R .  McLeish: TPcnims de crencirj,r y realirocirin en radio, Madrid, IORTV, 1985, p. 243. 

Coma dice Mvr imo Cebrihn "In vaz del lacutor profesional ha estado sometida excesivamenle a 
cinoncs perfeccionistas en busca de un estila de dicci6n. impolutn, pero ha procurado a la vez un 
distancinmiento, una frialdad comunicativn. Los nuevas maneras radiof6nicns dan prioridad al estilo 
direct0 e informal, y a la vez cnrgada de fuerzv expresiva par la viviencia que se pane en lo que se 
dice": La mediacidn tdcnica de lo irtformciin rudiqfijnica, Barcelona, Mitre, 1983, p. 59. 



fhrmulas de algunos informativos tambi6n encontramos eiquemas m b  simples, 
voces no profesionales, de colores no radiof6nicos y de l6xicos y tonos muy 
coloquiales y familiares. Estas medidas expresivas vienen dadas en muchos casos 
por las radios locales donde no ha habido profesionales del periodismo basta hace 
muy poco y donde son los propios vecinos los que hacen radio e invitan a participar 
en sus programas a gente que conocen. Es evidente que asi el lenguaje es mucho 
mds familiar, comoel que hablacon sus vecinosporqueen realidad asies. En el caso 
concreto de Andalucia no hay m h  que contrastar una emisora municipal con la 
autonhmica, donde es mucho menos probable, estadisticamente hablando, o 
sesear a locutores que luego en la calle en una conversaci6n con cualquiera 
nosotros sf sesean, mientras queen una local es habitual el seseo o el ceceo y otr 
rasgos fonMicos andaluces. Como afirma Balsebre, "la familiaridad con el c6d 
y con las propuestas narrativas de 10s programas que escuchamos habitualme 
son un factor inductor y de refuerzo de la participaci6n comunicativa 
radioyente"", mucho mds lo es cuando sepasadel iimbito nacional a1 regional y de 
Cste al local. 

Estas caracteristicas hasta ahora citadas, pueden considerarse generales 
apreciables tambi6n en Andalucia, chmo no. No obstante, existen otros rasgos mu 
propios delaComunidadAut6nomaquereflejan 1aidiosincrasiadeAndaluciaco 
entidad cultural y que no aparecen en programas de dmbito nacional que se ha 
aqui, como "El lobo estepario" o algunos de Antena 3. No me refiero solament 
a la existencia de canales como Radio 016 sino a otros elementos quepueden lleg 
incluso adominar elementos externos. Podemosponerporcaso un ejemplo recien e 
y de mucho peso, puesto que se trata de la figura de un periodista tan important 
como Carlos Herrera, quien me temo, venia de la SER con la idea de program 
magazine nacional, magazine de estrellas, tip0 Luis del Olmo, magazines de a1 
audiencia en cantidad y en calidad, tanto masculina coma femenina, de aquel ti 
de magazine con personalidades importantes como colaboradores, con tern 
importantes que afectan a la vida social y politica del pais. Y llega a Canal Sur 
sustituir en las mafianas a Maria del Monte, por cierto, lider de audiencia e 
Andalucia durante la temporada anterior 94/95. Creo que elestilo radiof6nico del 
primer Carlos Herrera de octubre del 95 no tiene nada que ver con el de hay. El 
cambio operado ha sido profundo y paulatino. A pesar de haber contado con dos 
colaboradores muy intimos para 61, el estilo expresivo del propio presentador ha 
cambia, siendo ahora mucho mds cercano, mis directo, muy muy coloquial y con 

A. Balsebre: El lengunje rodi,?frjnicr,, Madrid, Ciredm, 1994, p. 222. 



un lenguaje muy cercano al del ama de casa andaluza. El estilo constructor del 
programa tambi6n ha variado, puesto que se han recuperado secciones que estaban 
en el programa de Maria del Monte, ofreci6ndole asi a1 oyente la familiaridad tan 
necesaria para contar con la seguridad que ofrece el conocimiento adquirido del 
oyente. Los temas que se tratan en el programa tambiCn han sufrido mutaci6u. Se 
tocan temas mis auton6micos o regionales, sin renunciar alos nacionales y actuales 
si son de inter&. Y lo que quizis ha sido el mayor logro, conseguido en parte por 
la audiencia y en parte por la presencia del tCcnico de mesa -cuyo nombre por la 
calidad de su trabajo no podemos dejar de citar, don Victor Manuel de la Portilla- 
, el respeto a la intervenci6n del oyente, en su gran mayoria perteneciente a1 sector 
femenino, ama de casa de profesi6n. Al principio de su trayectoria en la radio 
andaluza, Herrera atendia a las opiniones de 10s oyentes que participaban 
telef6nicamente cortando su discurso aprovechando las pausas que Cstos hacian 
cuando a 61 le convenia, muchas veces sin dejar terminar de hablar. Esto ya no 
ocurre. De nuevo el oyente andaluz que hizo que Canal Sur Radio fuera lider de 
audiencia ejerce como protagonista de su propios programas. Es un ejemplo de 
poder del estilo institucional andaluz. 

Como conclusiones: 

La radio esti hay en Andalucia como en todos los lugares. Con saturaci6n 
de emisoras, la mayoria locales, que cuentan con escasos medios y escasa calidad 
tCcnica y discursiva, que se oye fundamentalmente buscando mlisica y noticias y 
que desembocari en un futuro que seri tambiCn el de todos 10s lugares: reducci6n 
de nlimero de emisoras, implantaci6n del hombre orquesta, la digitalizacidn, la 
estaci6n automitica, etc. en loque ainfraetructuraserefiere. Desdeelpunto devista 
del discurso en expresi6n y contenidos se acentuari el localismo y la especializa- 
ci6n, la f6rmula, con audiencias muy seleccionadas. Y se continua16 con esta 
manera distinta de contar, con esos nuevos modos de ofrecer 10s contenidos, mis 
cercanos per0 tambiCn mis disfrazados, mis espectacularizados. Lo que ganamos 
en flexibilidad y proximidad es posible que lo perdamos en verdad. La nueva 
narrativa informativa no rechaza, sino que busca la ficcionalizaci6n. Esto liltimo 
deberia suponer que los discursos deberian ser mis elaborados, y por tanto, mis 
elevados 10s costes de producci6n. Sin embargo, no lo es. Las pequeRas emisoras 
se acostumbran a hacer ficcionalizaci6n a base de meter mlisicas en 10s informa- 
tivos y a base de un lCxico efectista por parte de 10s narradores. Y no, como deberia 
ser, a base de elaborar discursos en postproducci6n y montaje, en el cilculo a1 
milfmetro del gui6n y en la cuadratura de efectos, mlisica, silencios y palabras. Se 
va mis a la prisa y a lo barato. Como dice Balsebre, "en este sentido, la hegemonia 



radiof6nicas de todo el nundo no ha beneficiado en absoluto la producci6n 
canbio en las conciencias de aquellos profesionales y te6ricos de la connnic 
que ignoran a la radio como nedio de e~presi6n"~. 

Ib., p. 15. 


