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Consideraciones teóricas sobre el análisis del discurso a programas infor-
mativos en emisoras comunitarias

Theoretical considerations about the analysis of the radio speech in those pro-
grams on community stations

RESUMEN

Los informativos de la radio constituyen un elemento de 
primera importancia en la experiencia organizativa de las 
comunidades. Además de entregar la palabra al pueblo, 
le permite comprender la necesidad de la organización 
y encontrar las formas para actuar frente a las diferentes 
problemáticas de la localidad. El objetivo del presente ar-
tículo es elaborar un compendio sobre algunas considera-
ciones teóricas del análisis del discurso a los programas 
informativos en emisoras comunitarias. Para ello se rea-
liza el estudio descriptivo que parte del método revisión 
bibliográfica-documental, la aplicación del análisis-sínte-
sis, inducción-deducción y la modelación para elaborar 
una monografía de consulta dirigida a profesionales de 
las comunicaciones estructurada en varios epígrafes que 
contienen: El discurso radiofónico, La radio. Sus géneros 
y formatos, El lenguaje radiofónico, La Agenda Setting, las 
Mediaciones que inciden en la construcción del discurso 
periodístico y la radio comunitaria. Se concluye que el dis-
curso radiofónico de los programas informativos es un fac-
tor esencial a tener en cuenta. Su análisis en profundidad, 
características y adecuación inciden de manera directa en 
la calidad del producto comunicativo.
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ABSTRACT

The news programs for radio broadcast constitute an extre-
mely important element, related to the organizational expe-
rience of communities. Besides giving the word to the peo-
ple, they permit comprehend the organization´s needs and, 
at the same time, to find the way of acting regarding the 
different dilemmas of the locality. The aim of this article con-
sists on elaborating a résumé about some of the theoretical 
considerations of the analysis of the radio speech in those 
programs. In order to defend that, the author organizes a 
descriptive study that goes on a bibliography review, and 
the application of analysis-synthesis, induction-deduction 
and modeling to prepare a consultation monograph aimed 
at communications professionals structured in several hea-
dings: Radio speech; Radio. Its genres and formats; Radio 
language; The Agenda Setting and the Media that affect 
the construction of journalistic discourse and community 
radio. The author defends the idea that the radio speech in 
the news programs constitutes an essential issue to have 
into consideration, as well as its profound analysis, features 
and adjustments that have a direct impact on the quality of 
the communicative product.
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Introducción
La radio es un medio de comunicación único pues trans-
mite información exclusivamente auditiva. Posee a su favor 
que la difusión es rápida y el costo para llegar a ella es 
bastante económico, estos factores hacen de la radio un 
medio masivo valioso e invaluable al momento de informar 
y educar (Hidalgo, 2019).

Según Méndez (2017) la evolución de la radio ha demos-
trado que su función básica es directa, si se tiene en cuen-
ta que se considera un medio de comunicación porque no 
solo emite información, recibe a su vez comunicación de 
los usuarios u oyentes, quienes opinan en plena partici-
pación sobre los temas tratados. Proceso en el que des-
empeñan un papel importante, los elementos de la comu-
nicación: fuente, mensaje, codificación, canal receptor, 
decodificación y retroalimentación.

Con el tiempo apareció un nuevo elemento en la radio: la 
parrilla de programación, que permitió el paso a la clasifi-
cación de las emisiones. Esta transición se manifiesta en 
los contenidos y las formas de los programas radiales.

Lo cierto es que la radio ha creado un discurso propio don-
de la combinación de la presencia humana con diversos 
géneros radiofónicos y periodísticos ha dado lugar a una 
relación singular entre las audiencias y el medio.

En la actualidad los procesos que generan las dinámicas 
de acción en torno al trabajo social y la comunidad, son de 
especial importancia en la decisión para un desarrollo sus-
tentable y para ello es vital, la influencia de los medios de 
comunicación. Solo se comunica lo que se conoce, y si se 
anhela una sociedad no sojuzgada por la homogenización, 
construida sobre el diálogo y la cooperación solidaria, el 
perfeccionamiento de competencias comunicativas, es un 
elemento esencial. 

Los programas informativos son comunes en las emisoras, 
bien sea con boletines a cada hora o con informaciones 
cada cierto tiempo. Lo que está claro es que la informa-
ción clara e inmediata es un deber de toda radio por lo 
que parece que este género radiofónico permanecerá en 
las parrillas de la programación de las emisoras durante 
muchos años.

Analizar cómo se puede, desde la radio que se protagoniza 
hoy, hacer frente a la tiranía de la industria cultural y lograr 
que en medio de ello las audiencias continúen al lado del 
medio radiofónico, es premisa esencial de quienes escri-
ben, dirigen y conducen espacios radiales en las estacio-
nes, siempre sobre la base de las enormes posibilidades 
que otorga este medio específico y su influencia dentro de 
la comunidad. 

Los medios de comunicación masiva, a través del discurso 
mantienen un estrecho vínculo con la comunidad. Analizar 
la alocución radiofónica y conocer sus características es 
fundamental para dirigir de forma correcta la intención co-
municativa, al contextualizarla y estructurarla, lo que propi-
cia una mayor efectividad en el mensaje que se transmite 
al público.

Materiales y métodos
Se realiza el estudio descriptivo que parte del método re-
visión bibliográfica-documental y la aplicación del análi-
sis-síntesis, e inducción-deducción sobre el tema objeto 
de estudio. Se realiza una búsqueda bibliográfica con las 
palabras clave discurso radiofónico, lenguaje radiofónico y 
radios comunitarias. Se parte del enfoque de la Teoría de 
la Agenda-Setting como una de las principales teorías aso-
ciadas a la comunicación de masas y te toman en cuenta 
los referentes de Martín Barbero (2008) en relación al análi-
sis de las mediaciones para la producción de información.   

Resultados-discusión

El discurso radiofónico

Según Mata y Scarafía (1993, citado por Malacatus, 2023), 
el discurso radiofónico es un conjunto de todo lo que emite 
una emisora de radio en un período determinado, integra-
do por elementos lingüísticos (palabras), sonoros (efectos, 
silencios) y musicales; abarca los modos expresivos: gé-
neros, formatos o estructuras particulares propias de cada 
género y recursos (técnicas de manifestación y difusión de 
los contenidos que forman parte distinta de varios géne-
ros), que son las formas en que se organizan y presentan 
sus diversos componentes. El discurso radiofónico po-
see características especiales por las peculiaridades del 
medio.

En efecto, para explicar qué es el discurso, no solo se 
debe analizar su estructura interna, las acciones que se 
desarrollan o las operaciones cognitivas involucradas en 
el uso del lenguaje; sino que también hay que dar cuen-
ta del “discurso como acción social, dentro de un marco 
de comprensión, comunicación e interacción que a su vez 
forma parte de estructuras y procesos socioculturales más 
amplios” (Van Dijk, 2000, citado por Rodríguez, 2012, p. 9).

En la construcción de los discursos radiofónicos informa-
tivos se encuentran estructuras y características que per-
miten comprender, si poseen, o no, sinergia propia que 
da cuenta de sus relaciones con el contexto social en que 
transitan y de la capacidad persuasiva que transmiten a los 
oyentes, para propiciar cambios en aras del desarrollo de 
las comunidades.

Es ese el estilo, entre las formas presentes del discurso 
y los procesos en el lado de la producción, entre el sínto-
ma y el núcleo oculto que le da origen y forma, como se 
deben analizar los discursos, es decir, entenderlos como 
síntomas, no como espejos que necesariamente reflejan de 
manera transparente la realidad social, ni los pensamien-
tos o intenciones de las personas. Así, lo que ocurre en el 
nivel de la circulación de los discursos no es un reflejo de 
lo sucedido en el nivel de su producción, lo que quedan 
son huellas, pistas, hebras, síntomas que el analista debe 
saber describir e interpretar.

El lenguaje radiofónico

El lenguaje radiofónico es básicamente el uso del lengua-
je oral para la transmisión de contenido mediante la ra-
dio. Este usa un conjunto de técnicas, recursos y formas 
de expresión aplicadas en la producción y transmisión 
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de programas, donde la voz y sonidos hacen atractivo el 
mensaje para la audiencia. Sin embargo, este no se limita 
al lenguaje verbal de la radio, es mucho más que eso, se 
compone de sistemas expresivos, la palabra, la música, 
el silencio y los efectos sonoros, son los cuatro elementos 
que lo integran (Romo, 1997, citado por Malacatus, 2023).

Para crear del lenguaje radiofónico una obra de arte que 
permita originar retratos más precisos e impactantes en la 
imaginación del destinatario, es necesario distinguir, ajus-
tar y expresar los elementos sonoros de la manera más in-
dicada posible, en el momento exacto y en el espacio de 
tiempo favorable.

Según Merayo (2014, citado por Hidalgo, 2019) “cuanto su-
perior sea la claridad con la que se armonizan todos estos 
aspectos -palabras, músicas, efectos y silencios- más rico 
y sugerente resultará el anuncio, y, por lo tanto, más atrac-
tiva, perceptible y efectiva la información” (p.11).

El lenguaje radiofónico debe ser emprendedor, flexible y 
fluido. Su prioridad es la comunicación y para potenciar su 
papel crucial como órgano de información al servicio de la 
comunidad. Los mensajes deben ser claros y llegar a todos 
los oídos.

La palabra es todo el sistema expresivo del lenguaje verbal 
y el medio de comunicación entre las personas. En contra-
posición, el silencio es ausencia de sonido, en la palabra 
es la pausa o ausencia de esta. Si así fuera, sería razonable 
no clasificar el término como elemento del mensaje sonoro, 
pero, la información que transmite el silencio en la radio 
posee suficiente significación como para considerarlo un 
elemento más del mensaje radiofónico (Balsebre, 2010).

López (2015) señala cinco elementos en el lenguaje radial: 
la palabra, la música, los efectos sonoros, el silencio y el 
ruido.

 • La Palabra: unidad fundamental sobre la cual se articu-
larán los demás elementos del sonido (por la sobrevalo-
ración que se le ha dado siempre). Constituye el medio 
expresivo por excelencia entre los seres humanos, y por 
ende de la radiodifusión.

 • La Música. La música y los sonidos son preciosos au-
xiliares. Los sonidos contribuyen a que el radioescucha 
vea con su fantasía lo que se quiere describir; la músi-
ca, a que sienta las emociones.

 • Los Efectos Sonoros: según Balsebre (2010) son un 
conjunto de formas sonoras representadas por sonidos 
inarticulados o de estructura musical, de fuentes sono-
ras naturales y artificiales, que restituyen la realidad ob-
jetiva y subjetivamente construyendo una imagen.

 • El Silencio: en el lenguaje radiofónico el silencio es la 
ausencia de los otros elementos: la palabra, la música, 
los efectos, el ruido. Se clasifican en silencios intencio-
nados (pausas) o no intencionados (baches). Camacho 
(1999, citado en Malacatus, 2023) refiere que el silencio 
intencionado es aquel que busca resaltar y complemen-
tar los demás elementos, los cuales serán precedentes 
y consecuentes a este.

 • El Ruido: cualquier sonido no deseado, confuso, que 
distorsiona el mensaje radiofónico, pues provoca a los 
radioyentes molestias como: confusión, irritación, inco-
modidad, entre otros. 

Se reafirma la tesis de los autores López (2015), Kaplún 
(1999), Román (2018), y Malacatus (2023) respecto a que 
el lenguaje radiofónico debe ser: directo, claro, preciso en 
consonancia con su entorno, capaz de transmitir a la au-
diencia no solo un mensaje de voz, sino, que, a través de la 
música, los efectos sonoros, el ruido y el silencio los oyen-
tes sean capaces de ver, sentir y vivir lo que acontece en 
su comunidad.

La radio, sus géneros y formatos

En el mundo de la radio, los géneros y los formatos son 
guías para la producción de los contenidos. Pensar la ra-
dio a través de las reglas de los géneros permite contar 
con una estructura previa dentro de la cual será más fácil 
organizarse. La palabra género tiene una raíz griega que 
significa generación y formato del uso latino forma.

Los géneros constituyen campos disciplinadores de un 
sentido, reglas que trabajan problemas, construyen varia-
bles de previsibilidad y recurrencia, capaces de ser reco-
nocidos como tales. Se enfocan en tensiones, discusiones, 
noción de contexto. Son estilos que se encuentran para 
ocuparse de contenidos, herramientas de transporte para 
el sistema de estos. Entonces, hay estrategias, objetivos y 
códigos de un receptor característico.

Merayo (2014) afirma que a partir de las características 
generales que construyen una transmisión se definen for-
matos y géneros radiales. El formato es el modelo preciso 
para la ejecución de los programas, el género radial está 
determinado como un modelo específico por el modo de 
producción del mensaje, o sea, hacia quien va definido, la 
intención, y el tipo de modelo comunicacional.

Divide los géneros desde tres perspectivas: el modo de 
producción de los mensajes, la intencionalidad del emisor 
y la segmentación de los destinatarios (Merayo (2014).

Los géneros pueden clasificarse en: 

 • según el modo de producción: dramático, periodístico 
y musical

 • según la intención de los productores: informativo, edu-
cativo, de entretenimiento, participativo, cultural, religio-
so, de movilización, social, publicitario

 • según la segmentación de los destinatarios: juvenil, fe-
menino, de tercera edad, campesino, urbano y sindical 
(López, 2015).

Los programas informativos son comunes en la mayoría de 
las emisoras, bien sea con boletines a cada hora o con 
informaciones cada cierto tiempo. Lo que está claro es que 
la información directa sin opinión es un deber de toda radio 
por lo que parece que este género radiofónico continuará 
viviendo en las parrillas de programación de las radios du-
rante muchos años.

Los formatos son las diferentes formas de presentar un pro-
grama proveniente de cualquier género, pues moldean su 
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contenido. Son las figuras, los contornos, las estructuras en 
las que se vierten los contenidos imprecisos.

La Agenda-setting en los medios de comunicación

La Agenda-setting function constituye una de las teorías 
actuales más representativas de los medios de comunica-
ción. En ella se estudia cómo los medios ejercen influencia 
en las audiencias mediante los temas considerados de ma-
yor relevancia.

El medio no decide lo que el público debe pensar u opinar 
sobre un hecho, aunque sí decida cuáles son las cuestio-
nes que van a estar en el candelero o en la opinión pública. 
A este conjunto de contenidos se le denomina: la agenda. 
Desde el punto de vista de la Teoría de la agenda-setting, 
el término se acuña en un sentido metafórico para expresar 
cómo las agendas o temas considerados relevantes por los 
medios pasan a ser subrayados también en las agendas 
de la audiencia.

Las personas no solo reciben información a través de los 
medios sobre determinados temas o asuntos que ocurren 
en el mundo y son considerados prioritarios, sino que tam-
bién aprenden de ellos la importancia y el énfasis que les 
deben dar.

La teoría de la agenda-setting ofrece una explicación de 
por qué la información sobre ciertos argumentos, y otros 
no, resulta de interés para el público que vive en democra-
cia; cómo se forma la opinión pública y por qué determi-
nados temas inducen a adoptar acciones políticas mien-
tras otros carecen de la misma iniciativa. El estudio de la 
agenda-setting es el estudio de los cambios sociales y de 
la estabilidad social. (Dearing y Rogers, 1996, citados por 
Rodríguez, 2004).

Por otra parte, los individuos, cuando deciden cómo y por 
qué utilizan determinados medios, forman parte activa del 
proceso comunicativo, según sea su contexto y trasfondo 
individual, actitudes y acciones. Cuando se habla de agen-
da-setting, la teoría contempla tres tipos de agendas rela-
cionadas en el proceso comunicativo (Rodríguez, 2004):

1. La agenda de los medios

2. La agenda pública

3. La agenda política 

Para Muñiz Zúñiga et al. (2016, citado por Tirado Espín et 
al., 2020), la agenda-setting de medios se relaciona direc-
tamente con los medios de comunicación y la información 
presentada.

Lo anteriormente expuesto evidencia que a través de la 
agenda de los medios se puede conocer su comporta-
miento, los temas más tratados, su tendencia, la manera 
de llegar a la audiencia y su intencionalidad.

A esto se suma que los medios deben crear estrategias y 
proponer contenidos que se correspondan con una agenda 
propia, a través de una búsqueda con calidad, selección, 
jerarquización y la redacción de la información. Por lo que 
se puede decir que existe transferencia de los temas más 
destacados de la agenda mediática a la agenda pública.

Si se permite la analogía, identificar, conocer y saber cuál es 
la agenda mediática en desarrollo es similar al uso del GPS 
para conocer la ruta que se transita, recibir el feedback (re-
troalimentación) y a partir de allí efectuar las correcciones 
del rumbo y nuevas elaboraciones para continuar hacia 
metas propias. Las agendas de los medios están determi-
nadas por la influencia de las fuentes políticas e institucio-
nales, los periodistas y los intereses del pueblo.

La agenda-setting pública asume como objetivo determinar 
cuáles son los problemas más importantes o asuntos que 
la ciudadanía demanda (Rodríguez, 2004; Tirado Espín et. 
al., 2020). Esta idea que concuerda con Vélez (2010, citado 
por Martínez, 2020), quien afirma que la agenda pública 
responde a ciertos problemas o cuestionamientos que lla-
man la atención social, se activan alertas en el gobierno y 
trasladan a posibles asuntos de política pública.

Las agrupaciones políticas harán lo posible por controlar 
o, de algún modo, influenciar en la agenda mediática. Este 
proceso se conoce como agenda building (Tirado Espín, 
et. al., 2020). Van Dijk (1997, citado por Tirado Espín, et. al., 
2020) advierte que, el poder y la ideología son dos aliados 
al crear los contenidos de las noticias, los cuales se pre-
sentarán a las audiencias.

A partir de las definiciones descritas de las tres agendas, 
se concluye que los medios de comunicación poseen la 
capacidad de plantear los temas en la ciudadanía, dan ori-
gen a lo que se denominará agenda pública, que a su vez 
será la fuente de los temas de la agenda política. Estas 
agendas mantienen estrecha relación y codependencia.

Mediaciones en la construcción del discurso periodístico

Martín Barbero (2008) explica que las mediaciones son “los 
lugares de donde provienen las contradicciones que deli-
mitan y configuran la materialidad social y la expresividad 
cultural” (p.297). De lo que se deduce que la información 
se adapta de acuerdo a los intereses de quien intervenga 
en la mediación.

La producción de información es en sí misma una media-
ción, es decir, una acción que da sentido o forma a la rea-
lidad y que moldea y está moldeada a su vez por las prác-
ticas de consumo o recepción.

Según Shoemaker y Reese (1994, citados por Suñol, 2019) 
la ética y las prácticas profesionales poseen un efecto di-
recto sobre el contenido de los medios masivos, mientras 
que la consecuencia de las actitudes, valores y creencias 
personales ejercidas sobre el contenido de los medios ma-
sivos es indirecta.

Por otra parte, la mediación individual no actúa de la mis-
ma manera en el subcampo periodístico que en el de la 
producción artística, pues la cultura profesional de ambos 
no es la misma, a pesar de pertenecer al mismo medio. Sin 
embargo, su incidencia es decisiva en ambos ya que el 
individuo siempre alberga una cuota de poder y responsa-
bilidad sobre el producto en el que participa.

Esas rutinas van más allá de sí mismas y se convierten en 
el contexto más inmediato en que periodistas y realizado-
res desarrollan su actividad, son respuestas prácticas a las 
pertinencias para organizar el contenido de los medios.
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Los patrones recurrentes del contenido de noticiarios y pro-
gramas de entretenimiento son resultados, en gran parte, 
de las prácticas de procedimientos o rutinas. Estos asegu-
ran que el sistema de medios responda de modo predeci-
ble y no se pueden violar fácilmente. Forman un conjunto 
coherente de reglas que, al ser asimilados por el periodista 
se convierten en parte integral de lo que significa ser un 
profesional de los medios.

En sentido general, estos procedimientos responden a tres 
etapas básicas: 

 • las necesidades informativas de los receptores
 • las capacidades productivas del medio
 • qué materiales aportan a las fuentes

Los procedimientos, normas o líneas, reguladas o no, que 
siguen los periodistas al elaborar sus trabajos se han deno-
minado, mediación de los procedimientos. En cuanto a las 
zonas de articulación o de interfase, Sánchez (2002) con-
sidera que son lugares sociales construidos, en los cuales 
se presume que existe una articulación de dimensiones o 
niveles, en tanto se trata usualmente de grupos de varia-
bles que interactúan de forma compleja para producir me-
diaciones. Por ejemplo, las mediaciones económicas se re-
ferirían a todos aquellos factores económicos que de forma 
directa o indirecta intervienen y afectan-es decir, median, la 
producción, diseminación y recepción de mensajes, en el 
ámbito propiamente económico, pero que pueden asumir 
otro tipo de determinaciones y consecuencias (a diversos 
niveles y con diversas temporalidades) en otras dimensio-
nes del todo social.

Sánchez (2002), quien desde una perspectiva radiofónica 
estudia los procesos de producción de programas de ra-
dios comunitarias latinoamericanas, afirma que en el nivel 
macro se identifican mediaciones histórico-estructurales:

 • Las mediaciones de la dimensión económica: diversas 
formas de articulación de los medios con la economía a 
todos los niveles y su propio papel en cuanto a entida-
des económicas.

 • Las mediaciones políticas: articulaciones de los medios 
con las estructuras del poder y su carácter potencial o 
real de recurso del poder.

 • Las mediaciones culturales: no se agotan en que los 
mensajes sean fundamentalmente productos cultura-
les insertados en procesos sociales de producción de 
sentido sino también la consideración de los múltiples 
insumos de la cultura hacia los medios, sus formas de 
procesamiento en tanto mediaciones expresivas y, final-
mente, la compleja interacción de los productos cultura-
les de medios con la cultura entre las que fluyen social 
e históricamente como propuestas rituales y de sentido.

 • Las mediaciones que surgen de los propios medios: se 
define en este caso: ideología del medio, tecnologías, 
articulaciones institucionales de estas organizaciones 
con otras y contexto en que se produce el discurso 
radiofónico.

Radio comunitaria

Se plantea que los medios de comunicación masivos for-
man parte de la súper estructura político-ideológica de 

la sociedad. En investigaciones previas, Graciano (1980, 
citado por Martínez, 2020) desarrolló un concepto sobre 
los medios alternativos como los espacios “para aquellas 
relaciones dialógicas de transmisión de imágenes y signos 
que estén insertadas en unas praxis transformadoras de la 
estructura social en tanto a totalidad” (p. 70).

Para Grimberg (1984, citado por Consejo Latinoamericano 
de Ciencias Sociales,[CLCC], 2009) los medios alternati-
vos son la dimensión comunicacional de prácticas sociales 
diversas, vinculadas entre sí por su vocación creadora de 
nuevas formas de relación e intercambio social, como parte 
de un proceso y actitud para avanzar hacia relaciones so-
ciales participativas, solidarias y una realidad democrática.

Otros medios recorren el territorio y no son fantasmas, son 
los medios comunitarios que según la tradición, orígenes y 
pertenencias se conocen también como populares, alter-
nativos, participativos, sociales, cooperativos, sindicales, 
indígenas y en ocasiones denominados sin fines de lucro, 
aunque son mucho más que eso.

En el año 2002 los medios comunitarios se harían sentir en 
el Manifiesto de la libre comunicación, el cual es conside-
rado como un punto visible entre las políticas del estado y 
las organizaciones de medios comunitarios (Kaplún, 2002). 
El documento, entre otros aspectos, propone: 

1. El desarrollo de las prácticas de comunicación libres y 
comunitarias basadas en los principios democráticos 
de la libertad, la igualdad y la participación, que de-
fienden la pluralidad y la diversidad cultural, es esen-
cial para la creación de espacios que apoyen la partici-
pación de los ciudadanos en un proceso democrático.

2. No habrá verdadera democracia ni acceso a la infor-
mación si no se extiende la libertad de crear medios 
a las comunidades organizadas, en condiciones de 
igualdad y con un marco legal que favorezca el desa-
rrollo de los mismos.

3. Los medios comunitarios desempeñan un papel fun-
damental en el refuerzo de los derechos culturales y 
sociales de las minorías étnicas y de los sectores más 
empobrecidos de la población.

4. Los contenidos de los medios radioeléctricos masivos 
están orientados de modo casi exclusivo a promover 
el consumo, debido a la concentración de intereses 
comerciales, lo que promueve la alienación y la trans-
culturación en torno al hecho comunicativo y de trans-
formación propias de la comunicación.

5. La expansión continua de las corporaciones transna-
cionales que se caracteriza, entre otros, por la creación 
de conglomerados en el sector de los medios y la con-
centración de la propiedad, amenazan la existencia de 
medios comunitarios independientes e incluso la plura-
lidad de cualquier tipo de medio.

6. La información nunca será veraz si no es posible esta-
blecer medios en condiciones de igualdad y, especial-
mente, si no existen las garantías necesarias para que 
las comunidades organizadas puedan fundar y gestio-
nar sus propios medios.
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7. La economía de mercado no es el único modelo para 
construir la infraestructura de las comunicaciones. La 
gente se debe considerar como productora y genera-
dora de información y no solo como consumidora. (p. 
8)

Los medios comunitarios están destinados a reproducir y 
representar intereses comunes, la comunidad sirve como 
referencia para una interpretación compartida. Se podría 
señalar que uno de los puntos referenciales para el mani-
fiesto de la libre comunicación es la discusión del rol de los 
medios comunitarios frente a la globalización neoliberal. 
Aspecto que afianza López (2015) al definir que la radio 
comunitaria está destinada a promover la participación de 
los ciudadanos y defender sus intereses.

De acuerdo a la Constitución de la República de Cuba, se 
plantea que “todas las personas tienen derecho a solicitar 
y recibir del Estado información veraz, objetiva y oportuna, 
y a acceder a la que se genere en los órganos del Estado 
y entidades, conforme a las regulaciones establecidas” 
(Asamblea Nacional del Poder Popular, [ANPP], 2019, p.41)

El mismo documento establece en su artículo 55: “Los me-
dios fundamentales de comunicación social en cualquiera 
de sus manifestaciones y soportes son de propiedad so-
cialista de todo el pueblo o de organizaciones políticas, so-
ciales y de masas, y no pueden ser objeto de otro tipo de 
propiedad” (ANPP, 2019, p.42).

Relacionado con la comunicación comunitaria, el Proyecto 
de Ley de Comunicación Social en Cuba indica en su 
Artículo 45.1:

La comunicación social en el ámbito comunitario, tanto 
en los espacios públicos físicos como en los digitales, 
se distingue por la actuación protagónica de las perso-
nas en las prácticas y procesos comunicativos, y la ca-
pacidad de promover la transformación en función del 
desarrollo humano sostenible sobre la base de intereses 
comunes. (ANPP, 2023, p. 25)

Asimismo, traza en su artículo 46: “Los procesos de comu-
nicación comunitaria a nivel local afianzan la identidad, los 
valores, la historia local, las tradiciones, los símbolos y el 
patrimonio cultural de la comunidad desde una perspecti-
va emancipadora” (ANPP, 2023, p. 25).

Se reafirma que las radios comunitarias son el espejo del 
contexto en el que se desarrollan. Abarca aspectos cultu-
rales como: el lenguaje, las tradiciones, la música popular 
y, al mismo tiempo, refleja la cultura hablada, escrita, artís-
tica y trata de encontrar soluciones a problemas sociales 
con el apoyo de la comunidad. La clave de las radios co-
munitarias radica en la comunicación participativa.

Los medios de comunicación comunitarios se orientan a 
funcionar como herramienta democratizadora de la socie-
dad y, en general, comprometidos con la defensa de sus 
derechos, entre ellos el derecho a pensar y el de expresar-
se libremente. Estos medios surgen de las comunidades 
cuando sienten la necesidad de dejar de ser consumido-
res pasivos de información para convertirse en protagonis-
tas, generadores y portadores de sus culturas. En muchas 
poblaciones postergadas los medios comunitarios son las 

únicas voces con las que se cuenta para demandar mejo-
res condiciones de vida (Reyes, 2017).

En Cuba, las emisoras territoriales poseen un servicio co-
munitario porque reflejan la historia, costumbres y tradicio-
nes del pueblo y muestran al mundo la verdad de la reali-
dad cubana. Según Reyes (2017) los medios comunitarios 
son una de las formas de ponerse al servicio de la comuni-
dad y, la inclusión de esta en la creación de contenidos, la 
convierte tanto en emisora como en receptora.

Estos elementos fortalecen la identidad de las comunida-
des, el sentido de pertenencia por el territorio en el que ha-
bitan y el reconocimiento de sus coterráneos como iguales. 
Así, en la medida en que los sujetos adquieren sentido de 
pertenencia por su entorno y se crean lazos de solidaridad 
entre ellos, se enaltecen también los valores comunitarios 
y se forja un tejido social sólido, en el que se incluye la 
educación de ciudadanos capaces de tomar decisiones 
respecto a los temas de interés común, con conocimiento 
de la realidad política de su entorno. Los sujetos se trans-
forman en actores y promotores de su propia búsqueda del 
buen vivir (Reyes, 2017).

Por tanto, la programación en una emisora comunitaria y, 
sobre todo, los programas informativos ofrecen la oportu-
nidad de formar de manera creativa los valores sociales. 
Resulta un instrumento de comunicación que defiende los 
intereses populares y a partir de un diagnóstico propio de la 
realidad, se convierte en una alternativa en comunicación.

Conclusiones
El discurso radiofónico de los programas informativos de la 
radio constituye un factor esencial a tener en cuenta pues 
su análisis, características y adecuación inciden de mane-
ra directa en la calidad del producto comunicativo. Resulta 
fundamental la adecuación del mensaje, al contextualizarlo 
y estructurarlo, para lograr un objetivo determinado, por lo 
que el discurso requiere de una forma específica para ser 
efectivo dentro de su contexto.

La construcción del discurso periodístico, como alternativa 
de comunicación comunitaria, busca recuperar y rescatar 
la cultura e idiosincrasia de los pueblos, para convertirlos 
en actores sociales participativos, protagonistas principa-
les de la difusión informativa porque así, son ellos los voce-
ros directos de estos acontecimientos.
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