
Introducción 

Los medios de comunicación de masas
han sido objeto de investigación a lo largo
de su existencia: podemos encontrar en re-
vistas especializadas, tanto venezolanas
como extranjeras, numerosos trabajos
sobre la televisión y el cine desde distintas
perspectivas por parte de diversos autores.
No ha resultado así con la radio, medio res-
pecto al cual la producción investigativa ha
sido cuantitativamente menor, y esta inves-
tigación pretende hacer un aporte al res-
pecto. La programación radiofónica ha sido
uno de los aspectos investigados, como lo
es en el presente caso, específicamente re-
ferido a las emisoras FM de Caracas. 

Los objetivos de esta investigación
apuntan a conocer los aportes teóricos de
los diversos enfoques respecto a los conte-
nidos de la radiodifusión sonora, así como
la naturaleza de los contenidos y la estruc-
tura de la programación de las radioemi-
soras. Al mismo tiempo, proponer una ti-
pología de las programaciones y de los
contenidos de las mismas. 

Para sustentar nuestros razonamientos
teóricos nos basamos principalmente en
los aportes de Steimberg (1998), Cabello
(1986), Merayo (1992), Martínez y
Herrera (2004b), Araya (2005), y
Hausman, Benoit y O’Donell (2001). Por
otra parte, realizamos el análisis de los
datos mediante el análisis plano de la pro-
gramación radiofónica, es decir, la revi-
sión de las programaciones impresas y de
las informaciones específicas de los diver-
sos programas que nos proporcionen los
productores de los mismos.

El problema de investigación

La radio, como actividad, como em-
presa, abarca distintas áreas y está consti-
tuida por varios elementos. Uno de ellos,
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Resumen
El medio radio ha sido poco 
investigado, al menos en lo que
tiene que ver con su programación.
El objetivo fundamental de este
estudio es dar a conocer los
distintos enfoques investigativos
con especial énfasis en los
contenidos programáticos de la
radiodifusión, así como proponer
una tipología de las programaciones
y de los contenidos a partir del
análisis de una muestra de las
emisoras de radio en FM de
Caracas.

Abstract
The media Radio has been little
researched, at least as regards
to its programming. The primary
objective of this study is to raise
awareness of the different
investigative approaches with
special emphasis on the program
content of broadcasting, as well
as propose a typology of the
programming and content from
analysis of a sample of FM radio
stations in Caracas

■ Fidel Pérez 

Panorama radiofónico caraqueño
Un análisis de la programación de las emisoras FM
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esencial en su imagen ante el público, y a
nuestro juicio el más determinante, es la
programación, ese acto de ensamblaje de
contenidos comunicacionales que confi-
gura el rostro de la emisora, el mensaje
múltiple sintetizado en uno, que dice cuál
es su estilo, a qué compradores, vendedo-
res y consumidores se dirige, qué excluye
y qué incluye, qué tipo de vínculo desea
establecer, qué niveles de la sociedad le
importan, qué valores maneja, hasta dónde
llega su concepto de ciudad, de cultura y
de país, etc. Programar una emisora radial
es armar una personalidad, una imagen,
un yo definido, identificable y dotado de
un valor específico que persigue lanzar
una red a la gran masa social para recoger
lo que habrá de darle subsistencia y conti-
nuidad.

Nuestra exploración documental ha
puesto en evidencia una notable carencia y
una necesidad: la carencia de información
acerca de la programación radial en
Venezuela, y la necesidad de crear una
línea de investigación que genere los pro-
yectos respectivos que permitan compen-
sarla. El presente trabajo parte de estos dos
elementos, por lo que se plantea determi-
nar la composición de la programación de
las emisoras FM de Caracas.

Objetivos

Objetivo general

Conocer la estructura de la oferta pro-
gramática de las emisoras de radiodifusión
sonora en Frecuencia Modulada de
Caracas y proponer una tipología de las
programaciones y de los contenidos radio-
fónicos.

Objetivos específicos

● Determinar los aportes teóricos de los
diferentes enfoques y análisis sobre los
contenidos de la programación radiofó-
nica.

● Conocer la naturaleza de los conteni-
dos y la estructura de la programación de
las emisoras de radiodifusión sonora en
Frecuencia Modulada que operan en la
ciudad de Caracas.

● Proponer una tipología de las progra-
maciones de las emisoras de radiodifu-
sión sonora FM de Caracas.

● Proponer una tipología de los conte-
nidos de las programaciones de las emi-
soras de radiodifusión sonora FM de
Caracas.

Marco referencial 

La investigación en programación 
radiofónica en Venezuela

El interés de los investigadores de nues-
tro país, entre 1979 y el año 2000, se ha
orientado hacia el consumo musical, for-
matos específicos, historia, análisis de
programaciones, y análisis globales y
prospectivos.

Bisbal (1981) investigó acerca de la
programación radiofónica y las caracterís-
ticas del consumo o recepción por parte de
los oyentes. Por su parte, Correa (1994) es-
tudió el mercado constituido por las emi-
soras de radio, las empresas disqueras, las
empresas verificadoras y los vendedores
formales e informales. Analiza, entre otros
puntos, la composición de la oferta musi-
cal de las emisoras.

En 1979 Bermúdez realizó un análisis
semiótico de dos radionovelas. Benítez
(1984) hace una reseña histórica de la ra-
dionovela venezolana de 1930 a 1983.
Correa (1991a), analiza el contenido de
los noticieros preferidos en sectores po-
pulares caraqueños. Prieto (1994) analiza
la programación de cuatro emisoras co-
merciales locales AM en Maracaibo.
García y Meza (1997) analizan lo relativo

a la programación radiofónica, específi-
camente sus tipos y funciones, y hacen un
diagnóstico de la programación de cinco
emisoras de radio del Estado Zulia. El
Instituto Radiofónico Fe y Alegría-IRFA
(1998) comparó la programación de di-
cha emisora y otras cinco emisoras de AM
de Maracaibo: encontraron un predomi-
nio notable (mayor de 50%) de música y
programas a nivel general, y la presencia
de programas informativos y de opinión
en todas las emisoras, entre otros hallaz-
gos.

Finalmente, Correa publica en 2000 un
análisis de la influencia que sobre la radio
tienen la tendencia globalizadora y la que
enmarca a la radio en un ámbito local. Hace
una breve revisión de la evolución del posi-
cionamiento de la radio y reflexiona sobre
la especialización y la radio local como las
tendencias específicas de la radio en
Venezuela. Analiza, entre otros puntos, el
impacto de las emisoras FM sobre la publi-
cidad y la programación radial.

Género, formato, programa 
y programación: en procura 
de una definición 

Los géneros nacen en el marco de la
teoría y el análisis literario (Merayo,
1992), ámbito del cual son tomados por los
medios impresos (Martínez-Albertos,
2001) para luego pasar a los medios au-
diovisuales, en función de constituirse en
herramientas conceptuales para su estudio
y prácticas para su desarrollo.

Partiendo de las perspectivas de
Steimberg (1998), Martínez y Herrera
(2004b), Merayo, Araya (2005) y Cabello
(1986), consideramos los géneros en radio
como las formas significativas de organi-
zar los elementos de los mensajes radiofó-
nicos que resultan en un producto ubicable
por el oyente en una categoría comunica-
cional determinada.

El segundo nivel que debemos alcan-
zar en el análisis de la programación ra-
diofónica es el formato. Fenati (1992) y
Araya circunscriben este término a la pro-
gramación. Cabello (1986) y Castro
(2001) se refieren al formato como la for-
ma específica de un programa. Final-
mente, Hausman, Benoit y O’Donell
(2001) abarcan tanto al programa como a
la programación, que es la orientación en
la que nos inscribimos, por lo que defini-
mos formato como la forma general de
organización de la programación, y espe-
cífica de cada contenido.

El tercer elemento a considerar aquí es
el programa radiofónico. Del análisis de

Finalmente, Correa publica en
2000 un análisis de la influencia

que sobre la radio tienen la tendencia
globalizadora y la que enmarca a la

radio en un ámbito local. Hace
una breve revisión de la evolución
del posicionamiento de la radio y
reflexiona sobre la especialización

y la radio local como las tendencias
específicas de la radio en Venezuela

“

“
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las perspectivas de Muñoz y Gil (1997),
Cebrián (1995) y Merayo (1992) y de
nuestro conocimiento acerca del medio
derivamos que programa radiofónico es
el conjunto organizado y coherente de
contenidos sonoros que resultan signifi-
cativos para los oyentes, se identifica con
un título, trata sobre un tema, es previsi-
ble en su transmisión para los oyentes, se
adecúa a la radio y es difundido por ese
medio.

La programación radiofónica la consi-
deramos, en tanto que producto, como un
conjunto planificado de contenidos selec-
cionados y organizados según criterios
específicos en atención a la tecnología y
el capital intelectual y económico de la
emisora, que tiene una vigencia limitada
en el tiempo, y cuyo propósito es estable-
cer un vínculo con los oyentes. En tanto
que proceso, la definimos como el proce-
so sistematizado de ensamblar, con base
en determinados criterios, los contenidos
que serán difundidos en la radio (Cebrián,
1995; Araya, 2005; Buenaventura, 1990;
Figueroa, 1996; Martí, 1984; Hausman,
Benoit y O’Donell, 2001; De Anda y
Ramos, 1997 y Muñoz y Gil, 1997).

Los géneros y formatos radiofónicos:
propuestas de clasificación 

La clasificación de las variables imbri-
cadas en la programación radiofónica
(emisoras, estilos o formatos, contenidos
y otros) ha sido abordada por varios auto-
res de diversas maneras. En nuestro tra-
bajo de revisión identificamos tres focos y
cuatro criterios de clasificación, como se
puede apreciar en el Cuadro 1. Por razones
de espacio omitiremos la descripción de
tres de los criterios y sólo describiremos
(aunque sucintamente) la propuesta de
Araya (2005), que es con la que muchos de
nuestros razonamientos encuentran más
afinidad.

La clasificación de Carlos Araya

Este autor considera que todo conte-
nido radiofónico puede cumplir cualquier
función comunicacional y que tales fun-
ciones pueden presentarse en diversas pro-
porciones y niveles de dominancia en cada
contenido. Parte asimismo de que los gé-
neros se encuentran en permanente evolu-
ción y cambio, por lo que resalta su condi-
ción dinámica. Afirma asimismo que re-
sulta insuficiente el contenido como el
único criterio para clasificar las programa-
ciones radiofónicas. Establece cuatro con-
diciones que debe reunir un género para
ser considerado como tal: la autonomía, la

convencionalidad, el sentido propio y el
objetivo. La autonomía la define como el
nivel de inteligibilidad del contenido, en
función del grado de suficiencia de los ele-
mentos de éste; la convencionalidad como
la estructura u organización discursiva
identificable por el público; el sentido pro-
pio como el nivel de significación lógica
del contenido para el oyente en términos
del contexto; y finalmente, define el obje-
tivo como la satisfacción de las necesida-
des de los oyentes. 

Basa su propuesta Araya en dos ele-
mentos: el nivel de complejidad y la inten-
ción. Considera que el primero se encuen-
tra representado en el número de géneros
presentes en un producto determinado, e
incluye en él los que denomina géneros
mayores y menores, los cuales compren-
den los programas informativos, interpre-

tativos, de opinión, de discusión, educati-
vos, persuasivos y de entretenimiento (gé-
neros menores) y los de ficción, la radio-
revista y el documental (géneros mayo-
res).(Ver cuadro 1).

Metodología

Nivel y tipo de investigación 

Se trata, en este caso, de una investiga-
ción de campo (UPEL, 2006: 18) de tipo
descriptivo y clasificatorio (Ander-Egg,
1983). Por su naturaleza de investigación
de campo se trata, asimismo, de un estudio
extensivo y general, es decir, que trabaja
sobre los rasgos generales de las progra-
maciones de la casi totalidad de las emiso-
ras de radiodifusión sonora FM de Caracas
(22 sobre el total de 24), y que proporciona
una información global de lo estudiado.

CUADRO 1
Las propuestas de clasificación de los contenidos radiofónicos.

Fidel Pérez

CATEGORÍAS

Productor del mensaje

Incluye las 
clasificaciones que
conceden relevancia 
a la instancia productora
del mensaje

Mensaje

Abarca las 
clasificaciones que 
se centran en los 
atributos del mensaje
transmitido

Mixta

Comprende las 
clasificaciones que 
reconocen dos o más 
instancias o atributos,
del mensaje, del 
productor del mismo 
o de ambos

CRITERIO

Función o intención 
comunicacional

Incluye las 
clasificaciones 
que colocan el mayor 
peso en la función 
del mensaje

Actitud del autor

La variable central 
en esta categoría es la
actitud con la que el
autor interactúa con la
realidad

Contenido

Incluye las 
clasificaciones que
parten de la naturaleza
de los contenidos 
transmitidos

Por nivel de 
complejidad e intención
del mensaje

AUTORES

J.L. Martínez Albertos
(2001) 
Arturo Merayo (1992) 
Julio Cabello (1986) 
Ángel Faus (1973) 

Mariano Cebrián 
(1992; en Martínez 
y Herrera, 2004a)

Villamizar (2005)
Vidal (2004) 
José Javier Muñoz 
y César Gil (1997)
Miguel Angel Ortiz 
y Federico Volpini (1995) 
Miguel Angel Ortiz y
Jesús Marchamalo (1994)

Carlos Araya (2005)
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Objeto de análisis 
y emisoras seleccionadas

Nos enfocamos sobre la composición de
la programación de las 24 horas de lunes a
domingo –vigente para el 30-9-07– de
22/24 (91,67 %) de las emisoras FM que
aparecen en el sitio web de la Comisión
Nacional de Telecomunicaciones-CONA-
TEL ubicadas en el Distrito Capital:
Radiorama Stereo 103.3, 92.9, Melodía
Stereo 93.5, Imagen 88.1, Mágica 99.1,
Rumbera Network 104.5, 89X, CNB 102.3,
KYS 101.5, Éxitos 99.9, La Mega 107.3,
Onda 107.9, La Romántica 88.9, Life 91.9,
Hot 94.1, Estrella 96.3, Fiesta 106.5, Jazz
95.5, Radio Activa 103.9, Radio Nacional
91.1, Emisora Cultural de Caracas 97.7 y
Ateneo 100.7. 

Técnicas de análisis empleadas 

Para el análisis de las programaciones
llevamos a cabo lo que denominamos aná-
lisis plano de la programación radial, que
consiste en el análisis de las programacio-
nes de las emisoras de radio basándonos en
las grillas de las mismas y las sinopsis de
los programas, en contraposición a la con-
vencional técnica de la audiografía
(García y Meza, 2000), que se basa en el
registro en medios magnéticos, escucha y
registro de la programación radial en
tiempo real y posterior descripción y cla-
sificación de sus contenidos y de la pro-
gramación en su totalidad. Para el análisis
de las programaciones cuantificamos los
tiempos de transmisión para cada conte-
nido radiofónico.

Clasificación de los contenidos
radiofónicos de las emisoras FM
de Caracas   

Los contenidos de las programaciones
radiofónicas de las 22 emisoras FM de
Caracas incluidas en este estudio los ubi-
camos en cuatro géneros: recreativo, in-
formativo, formativo, y opinión y propa-
ganda, las cuales, a su vez, comprenden
dieciséis (16) formatos. La clasificación
que proponemos la presentamos resumida
(Ver cuadro 2).

Clasificación de las 
programaciones de las emisoras
de radio FM de Caracas

Para complementar el campo de la in-
vestigación en programación radiofónica,
hemos incluido el componente de la pro-
ducción como elemento de clasificación, y
hemos agregado uno que no ha sido tomado

CUADRO 2
Clasificación de géneros y formatos de Fidel Pérez, 2007

GÉNERO

Recreativo

Informativo

Opinión y propaganda

Formativo

Otros tipos de programas

FORMATO

Musical 
Magazine
Concursos
Cómicos

Noticiero
Magazine informativo
Programas temáticos
Microprogramas
Programas institucionales
Programas de entrevista

Programas de opinión
● Monólogo
● Tertulia
● Entrevista
● Mixto

Programas de propaganda

Programas culturales

Programas infantiles y juveniles

● Participativo
● Intimista

CUADRO 3
Clasificación de programaciones radiofónicas. Fidel Pérez, 2007

DIMENSIÓN

Nivel de producción

Nivel de variabilidad 
de la programación

TIPOS DE PROGRAMACIÓN

Máximo
Mínimo

Invariabilidad histórica
Variación diaria y parcial lunes a viernes
Variación semanal y total lunes a viernes
Variación de fin de semana

en cuenta, como lo es la variabilidad, como
se puede apreciar (Ver cuadro 3).

a. Clasificación de las programaciones
radiofónicas según el nivel de 
producción

Este elemento lo contempla implícita-
mente la clasificación de Araya (2005)
quien de algún modo la toma en cuenta al
establecer como criterio el nivel de com-

plejidad de los géneros. En todo caso, nin-
guno de los otros autores toma en cuenta
el nivel de la producción, al menos de
modo explícito. La producción radial es lo
que su nombre alude: todos los actos im-
plicados en el proceso que concluye en la
creación de un producto radiofónico o, en
palabras de Figueroa, “…el conjunto de
técnicas y métodos que permiten desarro-
llar las diversas estructuras programáti-
cas” (1996: 322).
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● Emisoras con nivel mínimo 
de producción  

Aquí incluimos las emisoras que trans-
miten sólo música, música como conte-
nido preponderante combinada con pro-
ducciones propias, externas o ambas.

● Emisoras con nivel máximo 
de producción

En esta categoría se encuentran las emi-
soras que producen la mayoría o una par-
te importante de los contenidos que trans-
miten.

Si excluimos la música y los programas
musicales, que son productos que por lo
general suponen un nivel mínimo de pro-
ducción, y nos concentramos en el resto de
los contenidos, podemos identificar los ni-
veles de producción, tal como podemos
apreciar (Ver gráfico 1), donde Radio
Nacional 91.1, Activa 103.9, la Emisora
Cultural de Caracas 97.7 y 89X se ubican
como las de mayor nivel de producción,
siendo Fiesta 106 el caso opuesto, con un
nivel nulo de producción.

b. Clasificación de las programaciones
según su nivel de variación

Uno de los atributos presentes en las
programaciones radiofónicas es su varia-
bilidad, tal como lo hemos indicado en pá-
rrafos anteriores. Esta característica se
presenta en todas las emisoras en diversas
magnitudes, desde la ausencia o un nivel
mínimo de variación hasta la variabilidad
máxima, que se expresa en cambios tota-
les semanales. Toda programación está de-
limitada en el tiempo por el lapso básico
que constituye la semana, y es en función
de la misma que las emisoras estructuran
la organización de los contenidos a trans-
mitir. En la programación de las 22 emi-
soras de este estudio hemos identificado
características que nos han conducido a
establecer unas categorías que permiten
tener una visión organizada de esta mate-
ria, como se aprecia ( Ver cuadro 4).

Programación invariable

● Programación de invariabilidad 
histórica

Se trata de programaciones que se man-
tienen sin cambio alguno o sin cambios
significativos durante largos períodos de
tiempo: años, lustros o décadas. Un ejem-
plo en esta categoría es la emisora Radio-
rama Stereo 103.3, que desde el inicio de
sus operaciones no ha hecho cambios en su
programación.

PROGRAMACIÓN INVARIABLE

PROGRAMACIÓN VARIABLE

Programación de invariabilidad histórica
Programación de invariabilidad actual

Programación de variabilidad tradicional
Programación de variabilidad diaria y parcial
Programación de variabilidad semanal y total

GRÁFICO 1
Número de formatos por emisora 

(excluyendo música, programas musicales y magazines)

CUADRO 4
Clasificación de programaciones por el nivel de variación

Fidel Pérez, 2007

● Programación de invariabilidad actual 

Este tipo de emisora, si bien varía la or-
ganización de sus contenidos los fines de
semana respecto a la de lunes a viernes, en
ambos casos transmite los mismos progra-
mas y contenidos de la misma naturaleza.
Ejemplos de este tipo de programación son
las emisoras 92.9, Rumbera Network 104.5
y Fiesta 106.5.

Programación variable

● Programación de variabilidad 
tradicional 

Las programaciones de este tipo man-
tienen los mismos contenidos y/o progra-
mas y la misma organización de estos de
lunes a viernes y sólo varían los fines de se-
mana. La gran mayoría de las programa-
ciones radiofónicas pertenece a esta cate-
goría. En el conjunto de emisoras que estu-
diamos las que mantienen este esquema son
Melodía Stereo 93.5, Imagen 88.1, Mágica
99.1, 89X, CNB 102.3, Kys 101.5, La Mega

107.3, Éxitos 99.9, Onda 107.9, La
Romántica 88.9, Life 91.9, Hot 94.1,
Estrella 96.3, Fiesta 106.5, Jazz 95.5,
Activa 103.9, Radio Nacional 91.1, Emi-
sora Cultural de Caracas 97.7 y Ateneo
97.7. 

● Programación de variabilidad 
diaria y parcial

Ubicamos en esta categoría las progra-
maciones que son modificadas parcial-
mente en uno o más días de lunes a viernes
con la introducción de nuevos contenidos,
un cambio en la distribución general de los
ya existentes o mediante una combinación
de ambas acciones. Las programaciones de
este tipo combinan la permanencia de parte
de las mismas con la variación o variacio-
nes que introducen. De las emisoras inclui-
das en este estudio, las que presentan este
tipo de programación son KYS 101.5,
Imagen 88.1, Life 91.9, Ateneo 100.7, Hot
94.1, Jazz 95.5, Radio Nacional 91.1, y la
Emisora Cultural de Caracas 97.7
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● Programación de variación 
semanal y total 

En este caso nos referimos a programa-
ciones que realizan cambios totales en la
programación semanal (nuevos conteni-
dos, nueva organización o ambas), lo que
implica que ésta varía diariamente, de
modo que los contenidos de cada día son
distintos. La única emisora que presenta
este tipo de programación es Radio Activa
103.9, que cambia diariamente veinte de las
veinticuatro horas de su programación: de
9 am a 5 am.

La programación de las emisoras
FM de Caracas: Una visión global   

En esta sección podremos apreciar la
composición de la oferta programática vi-
gente al 30-9-07 del conjunto de las 22 emi-
soras incluidas en este estudio, tanto para
los géneros como para los formatos radio-
fónicos identificados, en ambos casos para
el lapso de lunes a domingo. Se advierte fá-
cilmente que el género recreativo es el do-
minante, y la música y los programas mu-
sicales los contenidos preponderantes, tal
como se evidencia en gráfico 2. El género
informativo (noticieros y programas temá-
ticos) representa el 14,26% del total. Los
contenidos mixtos se constituyen en el
grupo de tercera magnitud porcentual, con
una representación del 10,62%. Los conte-
nidos formativos tienen una presencia mí-
nima, con una participación inferior al 1%.
En el gráfico 3 apreciamos que las emiso-
ras de radio FM de Caracas estructuran su
programación teniendo como ejes la mú-
sica, los programas musicales y el maga-
zine, como lo evidencia el 76,5% que
ambos representan. Los programas temáti-
cos, de opinión, los noticieros y los progra-
mas infantiles aportan conjuntamente el
15,3%.

Análisis de los datos 
y consideraciones finales

1.- Rasgos generales de la oferta 
radiofónica caraqueña 

En cuanto a la naturaleza de sus conte-
nidos y a su estructura, e independiente-
mente del público al que se dirigen, la
oferta programática de las emisoras de
radio FM de Caracas incluidas en este es-
tudio muestra poca variabilidad: nuestros
datos han puesto en evidencia la clara pre-
ponderancia de los contenidos recreativos
(música, programas musicales, concursos,
programas cómicos y magazines) y dos
tipos básicos de emisoras: las de progra-
mación convencional y las musicales.

GRÁFICO 2
Programación vigente al 30-9-07.

Composición global por género lunes domingo

GRÁFICO 3
Programación vigente al 30-9-07.

Composición global por formato lunes domingo. Formatos <1%resumidos

2.- La música y los programas 
musicales

Lo que se evidencia en primer lugar es
el carácter primordialmente comercial, re-
creativo y de acompañamiento de las emi-
soras FM de Caracas, con la música como
el contenido de mayor presencia. Se pone
de relieve entonces una función esencial
de la radio como lo es la promoción musi-

cal, como señala Correa (1994). Ya en
1981 Bisbal se refería críticamente a la do-
minancia de la música en la radio, alu-
diendo no sólo a Venezuela sino a toda
Latinoamérica, donde apreciaba la misma
situación. Al mismo tiempo, los resultados
de nuestra investigación se ubican en la
misma línea de los obtenidos por Prieto
(1994) y el IRFA (1998), quienes encon-
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traron un predominio de la música en las
programaciones que estudiaron: 40,45% y
más del 50% respectivamente. Por otra
parte, se puede afirmar que nuestros datos
pudieran ser un indicador de la función
psicológica de la radio, en su rol de dispo-
sitivo entretenedor en los momentos de
ocio y de acompañante de los oyentes en
sus actividades diarias. La radio se presen-
taría así, pues, en su doble papel de herra-
mienta de producción económica de los
propietarios (como soporte del trabajo de
las empresas disqueras y como difusores
de publicidad) y como elemento utilitario
de los oyentes en el plano psicológico. 

3.- El magazine 

Nuestros resultados ubican a este for-
mato en un segundo lugar con el 19,03%,
notablemente por debajo del 57,47% de la
música y programas musicales. La partici-
pación del magazine en el espectro global
de la las programaciones de las 22 emiso-
ras varía desde su ausencia (Radiorama
Stereo 103.3) hasta su presencia mayorita-
ria, como en el caso de la emisora La Mega
107.3, en cuya programación representa el
47%. En todo caso, se encuentra presente
en 21 de las 22 emisoras, lo que señala su
importancia y utilidad para este medio. El
magazine parece el complemento ideal
para la música y los programas musicales,
ya que completa la estructura recreativa de
la radio. Con su presencia, la radio mues-
tra su rostro de feria casi permanente, de
acompañante sin complicaciones y pres-
cindible para el oyente. Casi que no es po-
sible concebir la programación radiofó-
nica privada comercial sin participación
–significativa en la mayoría de los casos–
del magazine. 

4.- Los programas de opinión 
y los noticieros 

Los programas de opinión se ubican en
el cuarto lugar en la distribución de los
tiempos de transmisión, con el 5,32%. Se
encuentra presente en 12 de las 22 emiso-
ras, entre las cuales se destaca la emisora
Mágica 99.1 como la que dedica más
tiempo de su programación a este renglón,
con el 21%. Por otra parte, los noticieros
ocupan el 2,09% de esta distribución.
Podemos afirmar que, salvo que se tratare
de emisoras con el formato de Sólo noti-
cias, la presencia de estos tipos de conte-
nidos es por lo general baja, lo cual se
puede atribuir a dos razones básicas: en
primer lugar, sus destinatarios son adultos,
interesados en la actualidad nacional, lo
que de entrada reduce la audiencia poten-

cial. Al mismo tiempo, nuestra experien-
cia como oyente histórico de radio –y
nuestros datos lo ratifican– nos ha permi-
tido apreciar que el segmento de noticias y
opinión ha sido tradicionalmente de poca
presencia en la programación radial. La
otra razón posible de la baja presencia de
estos formatos es que su naturaleza exige
del oyente un nivel de atención mayor al
que le exigirían contenidos recreativos.

5.- Los programas para niños 

Este tipo de producciones tiene una pre-
sencia apenas perceptible en la programa-
ción de las emisoras de radio FM de
Caracas: 1,19%, siendo Radio Activa
103.9 y Radio Nacional 91.1 las emisoras
con mayores contenidos de este tipo en su
programación. Aunque no obtuvimos
datos ni conseguimos investigaciones
acerca de la audiencia infantil, este seg-
mento de la población parece atender más
la televisión e Internet, lo que explicaría
que el medio radiofónico no produzca o in-
cluya en su programación contenidos de
este tipo. Ciro García (entrevistado por
Henavi, 2004), ex-presidente de la Cámara
de Radio, afirma con seguridad que la pro-
gramación infantil en radio “…es una pér-
dida de tiempo”, haciendo referencia a que
los niños no escuchan radio en la mañana,
y que en caso de encontrarse en su resi-

dencia en esa franja horaria, invariable-
mente preferirán ver televisión a escuchar
radio, incluso en los menores niveles so-
cioeconómicos, en los cuales la posesión
de un televisor es altamente frecuente.
Indica además que estos contenidos los es-
tarían recibiendo los adultos, puesto que
no están siendo recibidos por los sujetos
para los cuales están producidos. 

6.- Los programas culturales 

Estos contenidos tienen una presencia
aún más pequeña que los programas infan-
tiles: el 0,72% del total de la distribución.
Sólo cinco emisoras los incluyen, siendo
Radio Nacional 91.1 la mayor productora
en este segmento, con el 5% de su progra-
mación dedicada a los mismos. Las otras
emisoras son Radio Activa 103.9 (4%), la
Emisora Cultural de Caracas 97.7 (4%),
Ateneo 100.7 (3%) y Jazz 95.5 (1%). La
falta de interés de la audiencia por este tipo
de contenidos, la necesidad de un alto nivel
de atención, y la existencia de otros men-
sajes y medios que pudieran resultar más
atractivos pueden ayudarnos a comprender
estas cifras. 

7.- La investigación de la radio y la
programación radiofónica 

Creemos haber constatado la escasez de
investigación en Venezuela acerca de la
radio en general y de la programación ra-
diofónica en especial, esto puede estar vin-
culado muy cercanamente con el desinte-
rés hacia este medio, lo que ha sido resal-
tado por varios autores (Correa,1991b;
Hernández, 1991; Merayo, 1992; Hernán-
dez y Cinque; 1997; Figueroa, 1996). A
nivel de Venezuela, en el pequeño grupo de
trabajos publicados, ningún área se mues-
tra como dominante. En primer lugar men-
cionemos la línea de Análisis globales y
prospectivos, donde se encuentra el trabajo
de Correa (2000), así como la de Análisis
de programaciones radiofónicas, donde se
inscriben los estudios de Prieto (1994),
García y Meza (1997) y el Instituto
Radiofónico Fe y Alegría-IRFA (1998).
En el área de géneros y formatos encontra-
mos los trabajos sobre el noticiero popular
(Correa, 1991a), y la radionovela (Bermú-
dez, 1979a; 1979b; Benítez, 1984). Gra-
cias a tales trabajos ha sido posible ubicar
la radio en los escenarios mundial y local,
vislumbrar escenarios futuros, conocer la
situación para un período específico de la
programación de emisoras de radio, las ca-
racterísticas de las mismas, de los directi-
vos y de los oyentes; conocer métodos de
investigación de la radio, y aspectos rela-
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cionados con las llamadas emisoras popu-
lares y educativas.

8.- ¿Existen los géneros radiofónicos?

Merayo (1992), Ortiz y Marchamalo
(1994), Ortiz y Volpini (1995), Muñoz y
Gil (1997), Martínez y Herrera (2004a,
2004b) y Araya (2005) se refieren clara-
mente a los géneros radiofónicos, pero nos
preguntamos: ¿Cabe hablar de géneros ra-
diofónicos con tal especificidad? Las mo-
dalidades expresivas de la radio, por una
parte han sido heredadas de los medios im-
presos, y por otra parte tomadas de la tele-
visión. La radio se ha constituido en una
fuente permanente de información noti-
ciosa, de opinión, investigación, interpre-
tación, diversión y formación, amoldán-
dose a tales funciones comunicacionales,
a los géneros y formatos correspondientes,
y adaptando éstos a sus particularidades
como medio. En el caso del género infor-
mativo, el paso de los diversos formatos de
los medios impresos a los medios audiovi-
suales supuso una transformación de tales
formatos para acomodarlos a los códigos
y modos de decir y de operar de los nuevos
medios. En el caso del género del entrete-
nimiento se trató de un proceso de amplia-
ción de lo tradicionalmente ofrecido desde
los inicios de la radiodifusión romántica, y
su modernización al tomar elementos del
medio televisivo. 

Nos preguntamos entonces 

● ¿Un formato estrictamente periodís-
tico de la prensa escrita o uno de entre-
tenimiento televisivo deriva en radiofó-
nico por el solo hecho de haber sido
adaptado a la radio, al punto de consti-
tuir un nuevo tipo de formato?

● ¿Los formatos mantienen su especifi-
cidad de origen (impresos, televisivos)
pero con el agregado radiofónico sólo
como un apellido que indica que perte-
nece a otro medio pero que ha sido adap-
tado?

● Por el contrario, ¿Puede no haber tal
especificidad de origen sino que estamos
ante la existencia de grandes categorías
de géneros, postuladas por teóricos e in-
vestigadores, y reconocidas en los di-
versos soportes comunicacionales (ra-
dio, televisión, cine, impresos, Internet
y otros)?

Si tomamos el primer camino (la expli-
cación derivativa) estamos asumiendo que
el medio determina al género, por lo que es

el medio el que se coloca en plano de su-
premacía por encima de sus mismos conte-
nidos, los cuales asimila a su propia natu-
raleza. Si optamos por la segunda opción
(mantenimiento de la especificidad de ori-
gen) estamos afirmando que hay una única
fuente determinante, que es el medio de co-
municación original del cual surgieron las
categorías iniciales, en este caso los medios
impresos. Si elegimos la tercera opción
(existencia de categorías universales) co-
mulgamos entonces con la opinión de que
no hay medio preponderante en tanto que
factor de conversión de géneros sino que
cada medio toma las categorías postuladas
y las adapta a su propia naturaleza sin que
ello implique desnaturalización de los gé-
neros. Creemos que la explicación deriva-
tiva nos da la respuesta acerca de los for-
matos, ya que los formatos específicos que
todos los autores incluyen en sus clasifica-
ciones declaran una condición de radiofó-
nicos, que asumen una vez que son adapta-
dos a la radio y difundidos por dicho medio,
por lo que sería más acertado referirse a for-
matos radiofónicos de un modo particular,
y a los géneros de manera amplia, porque
la especificidad en la configuración de cada
modalidad expresiva de la radio aparece
cuando es adaptada a dicho medio, en tanto
que los géneros cumplen las funciones que
señalan sus denominaciones, independien-
temente del medio donde se ubiquen, es

decir, un género informativo lo es tanto en
radio como en televisión, prensa escrita y en
cualquier otro soporte, en tanto que las mo-
dalidades específicas que se expresan en los
diversos formatos asumen las característi-
cas que imponen los medios que los em-
plean. Finalmente, la opción de las catego-
rías universales nos permitiría comprender
la existencia de los géneros, ya que acepta
la existencia de éstos como grandes cate-
gorías reconocibles en todos los medios. 

Si, como hemos planteado, los géneros
no se restringen en su naturaleza al medio
en el que son empleados, ¿Existen forma-
tos específicamente radiofónicos? Cree-
mos que sí: la denominada tertulia, y lo
que hemos llamado programa intimista
son productos que por sus características
sólo alcanzan plena eficacia comunicacio-
nal y el mayor despliegue de su naturaleza
al ser transmitidos por la radio, lo que di-
fícilmente pudieran hacer en televisión,
Internet u otro soporte. Las demás pro-
ducciones radiofónicas pueden ser adapta-
das para ser transmitidas en otros medios
(o viceversa), sin mayores pérdidas. 

Consideramos que tiene sentido plan-
tearse la existencia o no de géneros espe-
cíficamente radiofónicos, ya que mientras
la prensa escrita partió de las categorías li-
terarias para aplicarlas a sus contenidos y
creó un sistema propio, autónomo e iden-
tificado con dicho medio, en el caso de la
radio (refiriéndonos fundamentalmente al
género informativo) lo que ha ocurrido ha
sido la mera traslación de las mismas ca-
tegorías periodísticas con el agregado de
radiofónico en cada caso. No obstante, la
radio, en tanto que ubicada en la gran ca-
tegoría de lo audiovisual, queda inmersa
en las categorías de análisis de este tipo de
medios, lo que no parecería una limitación
sino una ratificación de la propia natura-
leza, de la cual no puede desprenderse y
que no pueden obviar los teóricos e inves-
tigadores. En todo caso, es el estudio en
profundidad de la teoría del género una de
las vías a tomar para afinar el camino del
entendimiento teórico del medio radial. 

El género, tal como lo ha planteado
Merayo (1992) y que ratifica Steimberg
(1998) proviene de un hacer colectivo rei-
terado a lo largo del tiempo que va conso-
lidando una manera de decir, de operar, y
que deriva en formas reconocibles y pre-
visibles, que sirven –entre otros– a fines
académicos y profesionales (Casasús,
1991; Martínez y Herrera, 2004b). Este
hacer y decir, en el caso de la radio, que al-
canza en Venezuela más de setenta años,
ha ido construyendo un discurso reconoci-
ble y que se ha insertado a plenitud en la
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realidad de individuos y del grupo social,
ubicándose de modo omnipresente en los
distintos planos de la cotidianidad. Y esta
consolidación psicológica, perceptual,
vital, de la radio se deriva de haberse hecho
a sí misma una plataforma de sentido en el
gran escenario o panorama de la comuni-
cación a todos los niveles. La radio habla,
y al hacerlo, inevitablemente hace uso de
las maneras expresivas convencionales,
las cuales implican códigos culturales,
símbolos, intereses, historias y relaciones.
La voz de la radio, ni parte de la nada ni va
hacia la nada, y esta negación es la que ra-
tifica al género en su existencia y signifi-
cación al constituir el elemento generador,
estructurante y orientador del discurso ra-
diofónico.

Conclusiones 

1.- La investigación sobre radio y sobre
la programación radiofónica 

La radio no parece contar con el interés
de los teóricos e investigadores, lo cual re-
siente el ámbito de la comunicación social,
tanto en el plano académico como en lo pro-
fesional. Su larga trayectoria, difusión y su
mayor antigüedad respecto a los demás me-
dios (a excepción de los medios impresos),
así como sus interesantes posibilidades co-
municacionales no parecen ser suficiente
estímulo para su estudio, situación esta que
quizá se mantenga, en vista de la tendencia
ascendente de modernización de las tecno-
logías comunicacionales. No se cuenta con
una Teoría de la radio que pueda represen-
tar un sistema coherente de postulados que
permita un abordaje determinado de dicho
medio. Plantearse su construcción consti-
tuye una aspiración difícilmente sustenta-
ble en la actualidad, pero que de todos
modos establece un elemento motivador,
que muy probablemente cuente con puntos
de asidero razonables. Los datos, opiniones
y demás informaciones de los materiales
que pudimos revisar nos permiten aseverar
con un margen elevado de confianza que no
pareciera vislumbrarse un aumento del in-
terés y de la escasa investigación en el área. 

2.- El asunto de las definiciones

Los planteamientos de Martínez y
Herrera (2004b) y de Araya (2005) en torno
a géneros y formatos radiofónicos se diri-
gen a echar las bases necesarias que pueden
delinear el camino hacia una fundamenta-
ción teórica de la radio, donde estén con-
templadas las categorías de análisis esen-
ciales para abordar y procurar generar mo-
delos y explicaciones desde diversas pers-

pectivas acerca de la radio, sus códigos de
comunicación, su naturaleza y posibilida-
des. La participación de los géneros y for-
matos en la construcción del discurso ra-
diofónico, en los modos de interacción
oyentes-radio, y en la formación académica
y el desempeño profesional, ponen en claro
relieve su importancia, suficientemente no-
table como para estimular la profundiza-
ción en las reflexiones al respecto. Por otra
parte, la diversidad y múltiples focos que se
notan en las definiciones conceptuales de
los términos y en el empleo de los mismos
deben ser tomados como señales de una
conveniente discusión que puede estimular
ideas y propuestas.

3.- La organización del objeto 

Las taxonomías por nosotros manejadas
(y nuestra propia propuesta) toman en
cuenta una o dos dimensiones del discurso
radiofónico. Independientemente del grado
de longitud, prolijidad o desagregación de
la clasificación producida es este un ele-
mento fundamental al momento de evaluar
la naturaleza y alcance de cada modelo. Las
clasificaciones unidimensionales (Faus,
1973; Merayo, 1992; Cebrián, 1995) se
centran en el peso y suficiencia de un com-
ponente para procurar hacerse de una ima-
gen estructurada del discurso de la radio.
Tanto la naturaleza de los contenidos ra-

diofónicos como la intención y función del
mensaje constituyen criterios que condu-
cen el foco de atención hacia los aspectos
internos, estructurales; por otra parte, la
función del mensaje o producto comunica-
cional nos coloca en el perceptor final  Son
tres entonces los polos que es posible iden-
tificar y que orientan la construcción de las
taxonomías. 

Lo relevante aquí es poner en evidencia
la naturaleza de cada una de las clasifica-
ciones y sus alcances individuales a objeto
de sopesarlas adecuadamente. En conso-
nancia con planteamientos anteriores nues-
tros, el tipo de taxonomías unidimensiona-
les que hemos descrito debe ser tomado en
cuenta para alimentar propuestas de un
mayor alcance, mas sin soslayarlas, puesto
que constituyen aproximaciones válidas y
dignas de tener en cuenta. Las clasificacio-
nes bidimensionales, por su parte, procuran
dar un paso más allá incorporando variables
que se encuentran en la composición com-
pleja del discurso radiofónico, en procura
de una mayor comprensión del mismo.
Consideramos que la multidimensionali-
dad es la vía que permitirá el conocimiento
comprehensivo del discurso radiofónico y
la radio como medio. 

4.- El método 

El nivel de investigación en el que ubi-
camos este trabajo y el diseño empleado
plantean limitaciones, así como implica-
ciones en la suficiencia de los datos produ-
cidos. Asimismo, a falta de una técnica co-
nocida y documentada para realizar la tarea
que llevamos a cabo decidimos aplicar la
que elegimos. No obstante, creemos que
tales deficiencias se vieron compensadas
por la envergadura del estudio –ya que abar-
camos casi el 92% de las emisoras FM de
Caracas– y por la aplicación de un procedi-
miento de recolección y procesamiento de
datos que consideramos proporcionó una
información de elevado detalle y magnitud
como tal vez ninguna investigación cono-
cida acerca de la radio –en Venezuela o el
exterior– proporcionó antes.

5.- El panorama radiofónico 
caraqueño 

Creemos haber podido construir una
imagen aceptablemente completa y actua-
lizada de la radio FM de Caracas que
puede ayudar a conocer su situación actual
en términos de la estructura y tipos de su
programación. La homogeneidad estruc-
tural que afirmamos muestra la oferta de
las emisoras de radio consideradas para
este estudio puede deberse a dos razones
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básicas. En primer lugar, a la radio en FM
se le estaría reconociendo y adscribiendo
una naturaleza principalmente recreativa
de la cual pareciera no poder escapar, y que
es la que marca la pauta en el diseño de las
programaciones, las cuales se plantean di-
vertir por encima de cualquier otra inten-
ción, sobre todo mediante la transmisión
de música. Esto quizá se deba a la calidad
de su sonido, por lo que desde el inicio de
sus operaciones siempre se ha considerado
como la banda de radio musical por exce-
lencia. Por otra parte nos encontramos con
las razones de producción económica de
las empresas radiofónicas, que se susten-
tan en la mayor audiencia que pueden lo-
grar, justamente por medio de los conteni-
dos recreativos. Estos dos factores confi-
gurarían entonces una visión del medio ra-
dial que no daría cabida a otras opciones
de programación y que conduciría a que
futuras investigaciones obtuvieran resul-
tados similares a los nuestros. En todo
caso, la univocidad no parece ser la mejor
opción para analizar un medio, y justa-
mente es mediante la investigación y la
teorización que es posible alcanzar niveles
de conocimiento que pueden proporcio-
narnos, si bien más preguntas, también
orientación.
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1 Las emisoras que se apartan de este patrón son
La Mega 107.3, donde el formato musical cons-
tituye un 45%, luego del 47% de los magazines;
Onda 107.9, en la cual el magazine ocupa un 43%
y la música y los programas musicales un 24%,
y La Romántica 89.1 con porcentajes de 42% y
35% respectivamente.


