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RESUMEN

Un manual de estilo es una guía que recopila criterios y pautas para utilizar en una

publicación u otro tipo de medio. No es un tratado de gramática o de lingüística, en la

situación de las publicaciones, ni un tutorial o asistencia técnica en la situación de las apps y

websites, sino una guía donde se establecen las opciones de unas normas sobre otras. Esta

utilidad ha surgido en los instrumentos sociales para informar y comunicar habituales con el

propósito de ofrecer coherencia y unificar criterios. Periodistas, editores y correctores

apelan a la guía de estilo para solucionar inquietudes y hacer una identidad exclusiva. Los

diarios El País o de Asociated Press son varios de los más populares en el terreno hispano.

Esta herramienta adquirió un nuevo concepto y ha expandido su uso fuera del

tema periodístico. El manual de estilo se ha ajustado a las características de las

compañías que generan contenidos para sus acciones de marketing a nivel de comunidades.

El campo digital evoluciona y se transforma en un instante. Por eso no es descabellado

nombrar que se crean todo el tiempo páginas de internet con el propósito de ubicar en la web,

anunciar productos o servicios e incrementar ganancias. Entonces, no sobra asegurar que es

requisito el plan de marketing preciso y la estructuración de estos cursos que incentiven una

oportuna comunicación entre los usuarios y lo que se les ofrece.

Para la obtención de resultados se empleó la metodología cualitativa dado que se realizó un

análisis comparativo con otros manuales de estilo uno a nivel latino y otro a nivel europeo,

para reconocer cuales era las semejanzas y diferencias que existían entre cada uno de ellos.

Una vez realizado el análisis se procedió a elaborar una matriz con las características más

relevantes que se aplicaron en el nuevo manual de estilo que tendrá el noticiero de la Casa de

la Cultura Núcleo de El Oro.

En segunda instancia se realizaron entrevistas a comunicadores con conocimientos en el área

cultural, ellos expusieron datos referentes al manual de estilo que resultaron llamativos tales

como quién debe ser la persona responsable de elaborar esta herramienta como tal, además de

indicar cada que tiempo la guía de estilo debe ser puesta a revisión, ya que este se debe

adaptar al ámbito laboral actual, las nuevas tecnologías y las necesidades de la institución.

Como tercer y último punto, después de haber hecho una meticulosa exploración sobre las

guías de estilo y las entrevistas a los expertos, se procede a la ejecución del manual para el

Noticiero de la CCE abordando los puntos más fundamentales que requerirá para su



ejecución. Inclusive sirve de guía para que los expertos conozcan cual es la posición que

tienen que adoptar al formar parte a esta entidad, además con la construcción de esta utilidad

se sugiere que las otras sedes de la vivienda de la civilización en todo el país logren tomar

como referente este trabajo y lo apliquen a sus propios productos comunicacionales de tal

forma que se logren detectar con su audiencia.

Palabras clave: manual, estilo, cultura, evolución, adaptación, periodismo.
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ABSTRACT

A style guide is a guide that compiles criteria and guidelines to be used in a publication or

other type of media. It is not a treatise on grammar or linguistics, in the situation of

publications, nor a tutorial or technical assistance in the situation of apps and websites, but a

guide where the options of some rules over others are established. This utility has emerged in

the usual social tools to inform and communicate with the purpose of offering coherence and

unifying criteria. Journalists, editors and proofreaders appeal to the style guide to solve

concerns and create an exclusive identity. The newspapers El País or Associated Press are

some of the most popular in the Spanish-speaking world.

This tool has acquired a new concept and has expanded its use outside the journalistic field.

The style manual has been adjusted to the characteristics of companies that generate content

for their marketing actions at the community level. The digital field evolves and transforms in

an instant. That is why it is not unreasonable to say that websites are created all the time with

the purpose of locating on the web, advertise products or services and increase profits.

Therefore, it goes without saying that a precise marketing plan and the structuring of these

courses that encourage timely communication between users and what is offered to them is a

must.

In order to obtain the results, a qualitative methodology was used, since a comparative

analysis was made with other style manuals, one at the Latin level and another at the

European level, to recognize the similarities and differences that existed between each of

them. Once the analysis was done, we proceeded to elaborate a matrix with the most relevant

characteristics that were applied in the new style manual that the newscast of the Casa de la

Cultura Núcleo de El Oro will have.

Secondly, interviews were conducted with communicators with knowledge in the cultural

area, they exposed data concerning the style manual that were striking such as who should be

the person responsible for developing this tool as such, in addition to indicating how often the

style guide should be put to review, as this should be adapted to the current work

environment, new technologies and the needs of the institution.

As a third and final point, after having made a meticulous exploration of the style guides and

the interviews with the experts, we proceed to the execution of the manual for the CCE

newscast addressing the most fundamental points that it will require for its execution. It even

serves as a guide for experts to know what is the position they have to adopt when being part



of this entity, in addition with the construction of this utility it is suggested that the other

headquarters of the housing of civilization throughout the country manage to take this work

as a reference and apply it to their own communication products in such a way that they can

be detected with their audience.

Keywords: manual, style, culture, evolution, adaptation, journalism.
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INTRODUCCIÓN

La palabra comunicación procede del latín "comunis" que significa "común". Por esto esta

acción comprende un fenómeno inseparable a la relación que los seres vivos mantienen en

sociedad, receptando información en relación a su ámbito y compartiéndola con el resto. De

ahí que transmitir signifique comunicar ideas y pensamientos con el propósito de colocarlos

"en habitual" con otros.



Ruiz (2019) Indica que un código es un grupo de claves, imágenes, normas y lenguaje, etc.

que se utiliza para comunicar la información o las ideas que conforman el mensaje. El

mensaje se compone de un concepto o información central, que se quiere difundir; y de la

redundancia que piensa, ayudando a capturar la atención y hacer más simple la comprensión.

El código debe ser compartido por el emisor y el receptor para que ese “poner en común” sea

viable.

Considerando que la comunicación es ineludible para el agrado de pretensiones humanas y

avance popular, tenemos la posibilidad de hablar que la misma atraviesa todos los espacios de

la vida popular. Así se constituyen incontables métodos y medios para canalizar los flujos de

comunicación. Como un método bastante más amplio de comprender a la sociedad donde

habitamos, la comunicación social aparece desde distintos procesos culturales y sociales,

donde la participación colectiva abre la oportunidad de nodos comunicacionales que

argumentan especialmente a los intereses de los sectores populares. (Nicoletti, 2017).

A lo largo de la era de los imperios griegos y romanos la consideración de la comunicación

recae en los actos políticos debido a que con la utilización o empleo de poemas u oratorias los

individuos de aquel tiempo, atraían a simpatizantes para que se crearán alianzas y de esta

forma ganar poder dentro del estado. Es exacto resaltar que ciertas funcionalidades de la

radio (como medio de difusión y comunicación) fue opacando y condicionando las opciones

de desarrollo y el desarrollo de avance de la funcionalidad expresiva y estética con la que

cuenta este medio. Una de las primordiales causas hay que atribuir a la recurrente

reproducción de patrones radiales que homogenizan las maneras de producción por medio

de programaciones semejantes y contenidos repetidos bajo el mismo modelo de transmisión y

programación radiofónica. (Mamani, 2016).

González Pazos (2019) menciona que, si tuviéramos que determinar hoy con solo una

propiedad la verdad de los instrumentos sociales para informar y comunicar masivos en la

costumbre integridad del planeta, aunque siempre con matices, sería la concentración de los

medios en cada vez menos manos, que siempre forman parte a las élites masculinas

económicas y financieras.

Para García Avilés, Carvajal Prieto, & Arias Robles (2018) innovar resulta fundamental para

la supervivencia de los instrumentos sociales para informar y comunicar en un marco

marcado por el cambio recurrente en la tecnología, los hábitos de la audiencia, la rivalidad y

los modelos de negocio. En el tema periodístico, la originalidad puede entenderse como "la



aptitud para reaccionar frente los cambios en los productos, procesos y servicios, por medio

de la utilización de capacidades creativas que aceptan detectar un inconveniente o necesidad

y resolverlo por medio de algo nuevo que aporte valor al medio y a los usuarios". En este

sentido, las creaciones no se reducen sólo a un nuevo producto, a la tecnología o contenido,

sino que además tienen la posibilidad de basarse en una conjunción original de ideas,

procesos o elementos ya que ya están.

Como tal se propone lo siguiente: La Casa de la Cultura Núcleo de El Oro específicamente en

la Radio de la Casa de la Cultura ha creado un noticiero totalmente nuevo donde se publican

noticias de la ciudad, la provincia y el mundo. Por tal razón se ofrece crear para este noticiero

un manual de estilo con el fin de mantener articulado el estilo y la gramática periodística del

noticiero con la forma que se exponen contenidos en este medio.

Además de ello en este documento se encontrarán aquellas recomendaciones de cómo, qué,

para qué y sobre qué se harán los contenidos, textos, artículos, notas, productos del noticiero;

en los que los encargados de llevar el noticiero y los periodistas tendrán una pauta para

orientar su contenido y mantener una imagen sólida y única.



CAPÍTULO I

1. GENERALIDADES DEL OBJETO DE ESTUDIO

1.1 Definición y contextualización del objeto de estudio

La Secretaría de Educación del Distrito (2020) refiere que, un manual de estilo es un código

de adentro. Una utilidad de unificación que facilita determinar la personalidad de un medio y

orientar al grupo que lo compone en la producción periodística, leal a las reglas editoriales y

estilísticas que se definan.

“A pesar de la cantidad de medios de comunicación y periodistas que hay en el país, son

pocos los antecedentes. El periódico La Nación es pionero en libros de estilo al publicar su

manual de Buen Periodismo en 1998. Mientras que en el 2007 El Semanario Universal contó

con su manual gracias a un Seminario de Graduación de Licenciatura en Periodismo de la

UCR y en Antena Radio Internacional, emisora costarricense en internet, tiene su propio

manual de estilo adaptado del manual de Iberia Radio Televisión Internacional”. ( Barbosa

Retana, 2018, pág. 16).

En palabras de Retegui (2017) los productos informativos son una creación organizacional,

ya que emergen de un ámbito y sus movimientos estratégicos por medio de la idealización de

distintos causantes que intervienen en el entramado de tensiones, negociaciones, ámbitos

sociales y la selectividad de los hechos en la producción de las novedades. Sobre esto último,

añade el citado creador, que se constituye en la etapa oculta de la creación noticiosa desde la

mirada contextual y microsocial, la cual alude a condiciones reales y diarias en los distintos

espacios de trascendencia, incidencia de causantes circulantes y cultura institucional que se

operacionalizan en el avance de la idealización. De ahí que, la virtud importante de la

idealización en la comunicación radial, es un reto para confrontar alguna circunstancia que

surja en el sistema de relaciones que se establecen entre los radialistas y radioyentes. Chalen

Orrala (2017).

Tal como lo señalan Sosa & Martínez (2017), la conexión para lograr editar las formas

comunicativas y la participación creativa de los actores sociales, se asigna a la consideración

concedida a la idealización de la programación radial. Este es el papel estratégico que viene

dentro que se cumple en esta funcionalidad planificadora para lograr el más alto de la aptitud

creativa y el avance de indagaciones anteriores según los objetivos y misiones trazadas en la

comunicación radial. Chalen Orrala (2017).



Los cursos de estilo se convirtieron en una utilidad sustancial para uniformizar la producción

de contenidos, estas guías han ayudado a estandarizar en estilo y formato la preparación, la

producción y la publicación. Por esto este manual de estilo está constituido como un medio

que orienta a los comprometidos a que la producción de los contenidos no se define como un

libro de reglas. Si no, lo que busca es crear contenidos de alta definición, impulsando la

imaginación, el rigor y el deber de los expertos en temas de comunicación. Con esto se va a

conseguir evadir los fallos además de fomentar una comunicación clara y precisa con la

audiencia; empleando un óptimo uso del idioma, narrativa digital y los objetivos estratégicos

de la institución. (Secretaría de Educación del Distrito, 2020).

A la radio se le considera un medio de interacción popular, ya que tiene la oportunidad de

poner en relación a grupos sociales enormes, por esto se usa indistintamente los términos

compuestos “comunicación masiva” y “comunicación social”, por lo cual en esencia la radio

tiene una particular misión didáctica.

La inmediatez propia de la radio traduce con palabras, el hecho que se está viviendo en ese

exacto instante, hace cada vez más relevante la tarea didáctica del periodismo radial. Por esto,

con continuidad la prensa redactada y televisiva toman a la radio como fuente de información

y el público le otorga más crédito. (Sosa Velázquez & Martínez Álvarez, 2017).

Los medios emiten notas del todo el tiempo, osea manejan mensajes novedosos que aportan a

la sociedad. Pero además hay que tener en cuenta que en los instrumentos sociales para

informar y comunicar son escasas las publicaciones sobre temas que conlleven realizar

periodismo investigativo, ya que no se otorga el respectivo rastreo de la información.

Para Taco Velasco (2017) aparentemente los instrumentos sociales para informar y comunicar

que hay, no tienen el bastante tiempo para realizar, crear y dar un producto que abarque todos

los puntos el periodismo radial, puesto que los medios trabajan en funcionalidad de

programas y espacios que son rentables económicamente, por lo cual la información que

tiende a ser difundida puede resultar poco destacable o importante.

Estos cambios tienen una relación directa con las novedosas maneras de consumo de

novedades lo cual supone un cambio en las competencias exigidas a los periodistas, sus

permisos y funcionalidades, horarios de trabajo, geografía de las salas de redacción, de esta

forma como las agendas para los diferentes medios, el tipo de lenguaje y la relación con los

individuos.



En el lugar elegido para la realización de este estudio es la Casa de la Cultura Núcleo de El

Oro, se aprecia que posee un público interno muy bien definido, es por ello que se espera

poder brindarles a ellos un manual de estilo que ejerza o marque las pautas y normativas a

seguir en la elaboración de los diferentes contenidos que serán emitidos a futuro. No obstante,

también se evidencia que, al momento de querer presentar sus productos al público externo,

estos no se sienten identificados con la institución

Entre las diferentes causas del problema, ha detectado la que representa principalmente un

obstáculo en esta investigación y esta es que el noticiero no tiene un manual de estilo

mediante el cual se pueda seguir los lineamientos para la generación de los contenidos del

mismo. Por ello, la presente investigación pretende, encontrar soluciones al problema a través

de la implementación de un manual de estilo que le otorgue una identidad bien planteada al

noticiero y que de esta forma se convierta en una insignia para los futuros productos de la

Casa de la Cultura.

1.2 Hechos de interés

El manual de estilo en un medio de comunicación sirve de guía para definir la identidad de un

medio de una ciudad o provincia, además de unificar criterios tanto lingüísticos, estéticos,

técnicos, etc. Es así como cualquier institución o medio puede seguir estas normas,

reglamentos o pautas para elaborar sus respectivos productos. Mediante estas pautas se

otorgarán criterios que aporten una autenticidad propia, permitiendo a la vez entender cuál es

la forma correcta de utilizar el contenido para una institución. Asimismo, en relación al tema

hay que recalcar que este producto que se va a elaborar también recibe varios nombres de

acuerdo al contexto trabajado, por ejemplo: guía de estilo, normas de publicación, libro de

estilo, guía para la presentación de trabajos, etc.

La elaboración de un manual de estilo para el noticiero de la Casa de la Cultura es de gran

importancia; ya que permitirá definir su identidad, estructura, pautas y normas que deben

seguir quienes lo conforman. Con ello se podrá identificar y unificar criterios radiofónicos

que incluyen la lingüística, estética; además de los procedimientos que se aplicarán antes,

durante y después de un programa. Además de ello esta guía de estilo cuenta la historia de un

medio y aunque imperceptible para la audiencia como tal, el sólo hecho de identificar varios

temas puntuales como el título, tipo de redacción y cómo es el tratamiento de la información;

lo que hace parte .de las características que se atribuyen al manual radiofónico que el medio



decide elaborar para hacer más profesional la labor del comunicador y dar un valor agregado

a los oyentes.

La presente investigación se centrará en desarrollar una guía de estilo que permita establecer

una identidad dentro del noticiero de la Radio “La Casa de la Cultura” en la ciudad de

Machala. La investigación en curso se llevará a cabo mediante el análisis y comparación de

guías de estilo de diferentes instituciones radiofónicas de la ciudad así como otras de carácter

internacional. Además de entrevistas a profesionales expertos en este campo. Es así como

finalmente lograremos obtener el producto final que ayudará a mejorar el trabajo interno del

medio.

El aporte va a ser totalmente práctico ya que en este compendio se encontrará información y

pautas de cómo elaborar un noticiero para radio; de su estructura se establecen partes como:

● Intención del medio

● Código deontológico de la Casa de la cultura

● Tratamiento de la información

● Parrilla de programación radial

● Género informativo

● Normas de redacción y locución

● El uso del lenguaje

● Pautas de estilo

Con esta información planteada se logrará potencializar la imagen, estructura y contenido del

noticiero. La presente investigación tendrá un enfoque cualitativo; por lo tanto, la recolección

de la información se realizará mediante un análisis a diferentes guías de estilo radiofónicas

tanto del medio en el que se está trabajando como aquellas instituciones de carácter

internacional. Además de ello se presentará un enfoque de la importancia de estos principios

básicos para la elaboración del producto final que servirá como guía para la Casa de la

Cultura Ecuatoriana "Benjamín Carrión" de la ciudad de Machala y de las diferentes sedes

ubicadas en todo el Ecuador. Para ello se justificará dicha información realizando entrevistas

a expertos en el tema para conocer su criterio e instrucción en temas de radio.



1.3 Objetivos de la investigación

1. Objetivo general

● Diseñar un Manual de estilo para el Noticiero de la Casa de la Cultura de la

ciudad de Machala.

2. Objetivos específicos

● Analizar el contenido del manual de estilo de la sede principal de la Casa de la

Cultura, así como el de otros medios radiofónicos de carácter internacional.

● Reconocer la percepción de profesionales en comunicación y radio sobre el uso

de manuales de estilo en los medios culturales en el entorno investigado.

● Elaborar a partir de los datos recolectados un manual de estilo para el Noticiero

de la Casa de la Cultura de la Ciudad de Machala.



CAPÍTULO II

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA-EPISTEMOLÓGICA DEL OBJETO DE ESTUDIO

2.1. Manual de estilo

La radio es uno de los medios que más cambió y evolucionado frente las novedosas

tecnologías, esto generó una transición donde la calidad forma parte primordial del cambio

respecto al sonido, la seguridad y la recepción, más allá de que la utilización de la radio

clásica por el momento sigue vigente, el centro de consumo de la radio se movió de la

vivienda, un espacio fijo y permanente, a las tabletas, PCs o celulares, teléfonos móviles que

nos aceptan notificarnos y entretenernos en tránsito. De la misma manera, el manejo de

tácticas para la vinculación de la audiencia se enfoca en una comunicación bidireccional que

crea un trueque de información entre emisor y receptor y un diálogo o enfrentamiento en

dicho desarrollo. (Cardona Bedoya & Vaca Gonzáles, 2018).

El Diccionario de lengua española elaborado por la Real Academia Española de la lengua

establece que un libro de estilo es un “conjunto de normas que regulan los usos expresivos de

un medio de comunicación” mientras que el Diccionario de uso del español actual (CLAVE),

lo considera “aquel que contiene las normas editoriales de una empresa”.

Desde una visión general, un óptimo manual, sin importar su origen ni su naturaleza

particulares, se sabe cómo una utilidad de trabajo que da a quien lo consulta una sucesión de

normas, códigos, protocolos, guías, recomendaciones, ilustraciones y principios que se han

predeterminado en el tiempo y que fueron el resultado de una atenta observación y de un

profundo estudio de las cambiantes que muestra. Por otro lado, un óptimo manual no se

restringe a una compilación de preceptivas o a un fácil instrumento de costumbre pasajera,

sino que impulsa el rigor, la claridad y el método en el momento de tomar elecciones. Se

habla, entonces, de una bitácora que contribuye a aclarar el territorio por donde cada uno se

desplaza para llegar de esta forma a resultados rígidos y cada vez más certeros, a mediano y

extenso plazos. (Amaya, Pérez, Romero, Suarez, & Vaughán, 2020)

Para Ramón Armijos (2018) el estudio lingüístico supone un desarrollo de preparación

progresiva de conceptos, destrezas y reacciones discursivas”. Esto quiere decir que “hablar no

es pronunciar expresiones sino recrearlas en la creación de contenidos escritos que se

organizan con las diferentes intencionalidades de los hablantes, las distintas expectativas de

los receptores y las variadas demandas de las ocasiones de comunicación.



En esto radica la dureza del estilo, lo que va a proporcionar unidad y eficacia al texto, a fin de

llevarlo a cabo exacto, simple, igual, claro, vivo y continuo. Si a esta primera regla, dictada

por el intelecto, se le añaden la elegancia y el gusto, el escrúpulo en la selección de las

expresiones, en precaución de no denominar las cosas sino en los términos más en general,

entonces el estilo va a tener nobleza”. Un recurso sustancial en el estilo radial “corresponde a

la generación de ideas, la preparación de esquemas previos, la toma de elecciones sobre la

organización del alegato, el examen de los probables lectores, la selección del contexto

comunicativo y la selección de tácticas para la idealización del texto”. (Ramón Armijos ,

2018).

Según Dias Da Silva (2016) los manuales de estilo ofrecen capítulos en los que se tratan las

cuestiones más controvertidas en relación con un tipo de publicaciones determinadas, con

doctrina sobre el plagio, la redacción científica de un texto, las normas de ética que afectan al

escritor científico y las que deben cumplirse en la redacción de artículos de revistas, las

formas de hacer citas, etcétera, y se completa con aspectos más propios de libros de estilo. En

muchos casos se enriquecen con normas de composición y disposición de los textos, con lo

cual se trata de mostrar al usuario ciertas normas de ortotipografía que eran más propias de

los códigos tipográficos.

2.2. Importancia del Manual de estilo.

Para el académico español José Martínez de Sousa, el libro de estilo y el manual de estilo son

dos de los tres tipos de publicaciones que “a lo largo de la historia se han creado para poner

de manifiesto la necesidad de uniformidad de los criterios relativos a todos los aspectos de la

escritura técnica y científica”. El tercero es el código tipográfico, cuyo objeto es la

normalización de un contenido impreso, especialmente en el apartado tipográfico y que,

advierte, está a punto de desaparecer. (Dias Da Silva, 2016)

Santiago Alcoba (2009) recalca que el propósito de los cursos de estilo es sugerir una

“solución exclusiva y traje a las variedades lingüísticas proposiciones como optativas o

alternantes por los instrumentos de fijación de la lengua: gramática, diccionarios y

ortografía”, del mismo modo no los reemplaza, sino que representa la selección del medio

periodístico que edita el manual para la preparación del estilo comunicacional que quiere

dentro de las normas, complementando los instrumentos de fijación de la lengua. Por otro

lado, además advierte que los cursos han recogido informaciones tipográficas y de estructura

de contenidos escritos propias del código tipográfico a la vez que tienen dentro argumentos



deontológicos, guías para el escritor y tiene dentro sugerencias sobre la escritura. (Dias Da

Silva, 2016).

En la actualidad las organizaciones en todo el mundo se mueven por medio de procesos y

nace la necesidad de vigilar cada desarrollo para que este se desarrolle de una forma eficaz

por lo cual es sustancial el control de adentro aplicado a cursos de métodos, los que

simultáneamente son guías operativas para el desarrollo que se asigna a un individuo o

actividad dentro de una organización. Esto dejará tener una perspectiva general de la

consideración de estas dos utilidades, posibilitan el acercamiento de la base teórica del

control de adentro y los cursos de trámite. Se da, además, una guía de los eslabones que tiene

un manual óptimo y cómo se compactan estas dos teorías, al ser el control de adentro base

primordial para desarrollar un manual de métodos en una entidad. (Vivanco Vergara, 2017)

Según el Editorial Formación Alcalá (2016) la optimización de la calidad empieza, por un

lado, detalla medidas que permitan objetivamente comprender la calidad del contenido de los

proyectos presentados por medio de revisiones tanto ajenas como internas de evaluadores

independientes, y además, detallar criterios para la exhibición de las proyectos. La evaluación

de los contenidos presentados nos facilita divulgar las mejores obras, pero es requisito y a la

par detallar medidas en la exhibición de las mismas.

2.3. Adaptación del Manual de estilo

Cuando las compañías televisoras eligieron dar a conocer contenidos en la web, surgió la

necesidad de integrar otro perfil profesional popular como editor web cuyos objetivos y

competencias son una obra en avance. Éste es responsable de garantizar la ejecución de tareas

que van desde la elaboración de los materiales hasta otras enlazadas con el examen de

contenido. (Naumis Peña & Soto Hernández, 2018).

Algunas radios del país han aplicado este tipo de combinaciones, las mismas que han dado

resultado para algunos, y para otros ha sido un fracaso, pasando del humor y la crítica a la

agresión.

En palabras de Pilatasig Tipanluisa (2019) la mayor cantidad de programas bien elaborados

traerán excelentes resultados, es por eso que ponemos en consideración algunos formatos y

géneros radiofónicos que pueden ayudar a los diferentes medios.

La mayoría de libros, acerca de manuales radiofónicos, han tenido un punto de referencia,

Mario Kaplún, el mismo que plantea varias alternativas en formatos radiales, el autor propuso



una primera tipología basada en el uso de la palabra, la misma que agrupó a los programas en

géneros musicales y hablados. Dentro de los hablados se ubican los monólogos, dialogados y

dramatizados. Para proyectar un buen programa radial se necesita partir de sus contenidos y

una buena estructura previamente determinada. (Pilatasig Tipanluisa , 2019)

La inmediatez con la que los mensaje radiales llegan al público facilita crear la consideración

elemental en las narrativas radiales y el encontronazo que causa en la sociedad para

influenciar en la conducta de la gente, por lo cual la radiodifusión otorga lugar a contribuir

una creación colectiva que nace desde los sentimientos de la gente reflejado en la actitud de

los pobladores, convirtiéndose así en una necesidad colectiva de identificación cultural,

donde se expresa la administración del medio. (Suarez Fiallos, 2018)

Los formatos dramatizados son los más complejos; puesto que demanda de un óptimo

escritor, tiempo y dinero; y además una aceptable producción radiofónica, la misma que

dejará un óptimo producto, en esta clase de casos tiene relación, el guión, actores,

musicalización, efectos etc.  (Pilatasig Tipanluisa , 2019)

2.4. Radio

La radio es un medio poderoso para festejar la raza humana en toda su diversidad y

constituye una interfaz para el alegato democrático. En el mundo, la radio todavía es el medio

de más consumo. Esta actitud exclusiva de llegar a la más extensa audiencia supone que la

radio puede ofrecer forma a la vivencia de diversidad de una sociedad, erigirse como un

ámbito para que todas las voces se expresen, estén representadas y sean escuchadas. Las

emisoras de radio tienen que ser útiles a comunidades distintas, ofreciendo una extensa

diversidad de programas, puntos de vista y contenidos, y reflejando la diversidad de

audiencias en sus organizaciones y operaciones. (UNESCO, 2021)

La radio es un medio que jamás se mantuvo ajeno a los cambios tecnológicos. La evolución

de las maneras de producción, organización y recepción se ha proyectado en la configuración

de los contenidos y de las maneras de interacción con la audiencia desde los orígenes

centenarios del medio. Con la acometida de la tecnología digital y la extensión de la red de

Internet a comienzo de los 90s, la radio se vio obligada de nuevo a redefinir sus procesos,

agregando el modelo de escucha. Como apunta Orihuela “los medios cambian cuando cambia

la civilización de la audiencia, y aunque el cambio esté inducido por la tecnología, su

naturaleza es más profunda: debe ver con los nuevos métodos en los se produce, se distribuye

y se consume la información”. (Martínes Costa & Prata, 2017)



Además, se puede asegurar que es un espacio estratégico y favorecido para que

nacionalidades y pueblos del Ecuador logren ejercer su derecho a la comunicación, por ser un

medio apoyado en la oralidad, en la palabra, además de bajo valor y de prominente

encontronazo. Además, la radio es una ventana a la interculturalidad, al acercamiento de las

distintas culturas, al diálogo horizontal entre los actores sociales de las distintas

nacionalidades y pueblos del Ecuador, un espacio liberador y de creación de identidades y

liderazgo. Esto supone crear una radio que ajuste las temporalidades, los espacios y las

maneras de producción a las fluidas culturales de las nacionalidades, debido a que hay otras

concepciones del tiempo y el espacio. (Barragán Robles & Garzón, 2016).

Cadena Afanador (2018) de esta forma, los trabajos de exploración tienen que partir de un

ejercicio de sincera humildad académica, donde el investigador debe tener presente que sobre

el tema que está haciendo un trabajo hay mucha literatura, y muchas referencias que, de

forma directa o complementaria, tienen la posibilidad de ofrecerle luces en su trabajo.

En la sociedad moderna es incuestionable la consideración de los instrumentos sociales para

informar y comunicar masiva: la tv, el cine, la radio, la prensa, e Internet, y sucede que

ejercen un papel importante en la creación de los imaginarios sociales, considerados como

representaciones discursivas que cierta red social tiene de sí misma o de los otros. Estos

paralelamente intervienen en la educación de los actores sociales, ya que enseñan cómo

actuar en una sociedad dada, y tienen un peso importante en el estudio de las funcionalidades

y los permisos sociales, las relaciones diarias, el lenguaje y la interpretación de los códigos y

hasta en la formación moral. (Dávila, Gonzáles, & Preciado, 2018).

La radio, de esta manera que la prensa redactada o la tv, ha modificado en parte importante su

trámite de comunicación en el panorama digital y ha actualizado su búsqueda de audiencias

(De Velasco, 2016). Según el razonamiento de Martínez Costa (2004), la naturaleza

multimedia y usable de la red amplía el espacio comunicativo entre la cadena de radio y su

público, y ordena al medio a asistir al planeta digital para localizar a sus oyentes. (Breva

Franch & Lupión Robles, 2020).

Del mismo modo fueron reconocidos como un grupo de agentes mediadores en el desarrollo

de socialización, que sistematizan, ya sean privados o públicos, la emisión de la información,

siempre mediando intereses ideológicos, sociales y estéticos. Otras definiciones comprenden

a los medios como un todo conformado por la prensa redactada, la radio, la tv y el cine,

donde se entraña una correspondencia mutua, una reciprocidad en la oportunidad de tener



relaciones un emisor de ideas o mensajes, con un receptor. (Dávila, Gonzáles, & Preciado,

2018).

2.5. Radios públicas

La radio se sirve de dos medios para comunicar su mensaje: las expresiones y los sonidos,

formas antiguas y esenciales de la expresión de los sentimientos humanos. Pero la palabra

radiofónica tiene profundas transformaciones que lo distinguen de la que utilizamos

corrientemente, y precisamente caracterizan a este medio. (Silva Paredes, 2016).

La radio pública fue siempre una necesidad, pero lo es fundamentalmente en estos momentos

en que los instrumentos sociales para informar y comunicar están sometidos al

costo-beneficio y la civilización fue pervertida, ósea, se ha achicado a su significación

antropológica y se la ha favorito en su funcionalidad específica como un fin en sí y un

elemento de negación, denuncia y contradicción. (Delgado Flores & Estrella Osorio, 2018).

Los adolescentes sintonizan la radio fundamentalmente para escuchar música. En el caso de

los jóvenes este propósito es más marcado. El 96,4% de ellos asegura que gozar de la música

ocupa un espacio particular en sus prácticas culturales (Márquez, 2012). Tal vivencia

constituye, a su vez, un eje estructurador de espacios de sociabilidad y de referencia

significativos para esa edad, como fiestas u otras ocupaciones de interacción grupal. (Badia

Valdés & Costales Pérez, 2016).

Por medio de los medios públicos, los ciudadanos son informados, educados y además

entretenidos. Cuando garantizada con pluralismo, diversidad. independencia editorial,

financiación correcta, rendición de cuentas y transparencia, la radiodifusión de servicio

público (RSP) puede ser útil como una piedra angular de la democracia. (Delgado Flores &

Estrella Osorio, 2018).

En la mayor parte de los mercados radiofónicos de todo el mundo la radio pública siempre

fué un líder en la promoción de valores como el pluralismo, la identidad cultural y la

diversidad. Para muchas de estas emisoras, el valor de la originalidad además ha resultado,

como mínimo, una aspiración que ha guiado sus producciones, con resultados más o menos

exitosos. Frente los retos que el ámbito digital ofrece a la radio, las emisoras públicas además

eligieron examinar las opciones que la digitalización da para el avance de contenidos de

interés público. (Martínez-Costa, Villar, & Müller, 2019).



2.6. Radios privadas

Las radios privadas además se acostumbran denominar comerciales, ya que su sostenimiento

se apoya en la propaganda, aunque este no es un indicio único ya que otras emisoras además

tienen la posibilidad de explotar este recurso, se tienen la posibilidad de hallar distribuidas en

cada provincia. La programación de estas emisoras es diferente con énfasis en la información

y la difusión de música. Sus espacios de transmisión cubren entre 6 y 18 horas del día a día.

En 2014 sobresalió por su cobertura debido al 4G, Aplicación Store, Windows Phone,

Android Market, tabletas, portátiles y redes de Internet. Además, las apps como WhatsApp

facilitaron la interacción por medio de texto, imágenes y gráficos. Las voces se grabaron en

medios digitales y los directos se hacían desde alguna parte debido al celular o al teléfono

satelital. Se dio más grande consideración a la interacción con sus oyentes por medio de

comunidades, emails y sms. Se le sumó los marcadores online y las estadísticas en el mismo

instante de consulta de la audiencia de la página y de cada programa radial en la red.

Dos años luego, la preocupación de los gerentes y directores de las cadenas y emisoras fue

hacer tácticas para incrementar la sintonía; ósea, el cliente era parte de la producción

informativa: había que producir para lo parecido y digital, integrar equipos para trasladar

contenidos de un medio clásico a la web, tener redactores online para crear sus propias

novedades. Era primordial constituir un grupo interdisciplinario de periodistas, fotógrafos,

infógrafos y desarrolladores.

En las últimas décadas, la inclinación dominante fue la orientación de programas y espacios

de las parrillas de programación. De esta forma, y de acuerdo con los datos por medio de las

webs de las primordiales compañías radiofónicas españolas se expone que estas emisoras

carecían de programas con lineamientos óptimos (Cortés Fuentes & Correyero Ruíz, 2017)

Estos conglomerados mediáticos tienen como objetivos la rentabilidad, comunicar sus

productos y ser dueños de numerosos medios. Es una industria seria, estructurada, muy

sustancial e influyente, a lo mejor la de más grande porcentaje de participación en la “torta

publicitaria”, por lo cual ha creado tres tácticas para sostener los escenarios de penetración y

consumo: 1) Los móviles que le proponen al usuario sintonizar frecuencias en la banda FM

del espectro convirtiéndose en ‘radiorreceptores’. 2) La oportunidad de escuchar las emisoras

vía uso contínuo por medio de computadores y teléfonos móviles (cada que se vende un

celular, en la mayor parte de las situaciones se está vendiendo un radiorreceptor). 3) El



incremento del tiempo de movimiento en transporte en las localidades enormes, donde la

radio todavía es la reina.

Una de las virtudes que tiene la radio, es la segmentación de audiencias, esto quiere decir que

las emisoras y las cadenas por su formato, se distinguen en el tipo y la estructura de sus

oyentes por edades, sexos y nivel económico y social, donde para la radio informativa el 81%

de su oyentes forma parte a estratos medios y altos, superiores de 35 años (ECAR, 2017a);

por eso estas estaciones buscan cada vez hacer mejor la fidelidad de sus clientes e

incrementar sus índices de sintonía y rentabilidad; son de carácter privado, cuya

programación está destinada a la agrado de los hábitos y deseos del oyente.

Cumplen una utilidad netamente comercial, por lo tanto, son con arrojo de lucro, sus capitales

surgen principalmente de la venta de pauta publicitaria, arrendamiento de espacios, etc. De

acuerdo con la Subdirección de Radiodifusión Sonora (Min TIC, 2017) actualmente hay 1596

emisoras que emiten su señal por medio del espectro radioeléctrico, 626 son comerciales en

A.M. y en F.M., unas independientes y otras correspondientes a las seis cadenas radiales:

Caracol, RCN, Melodía, Todelar, Súper y Colmundo Radio, las cuales emiten música,

diversión, programas culturales, deportes y novedades. (Pontificia Universidad Javeriana,

2018)

2.7. Radios culturales

Las emisoras habituales encontraron en Internet un canal donde coexisten nuevos formatos,

contenidos, narrativas e idiomas para llegar a diferentes públicos, al tiempo que abren otras

elecciones de procesamiento, preparación y difusión de la información. Estos medios

dominantes están en un afán por migrar sus contenidos a la red, así sea para sugerir un

servicio complementario o para hacer una fusión de confluencia mediática, en la cual se

generen nuevos modelos de comunicación y de actuación del comunicador y del periodista.

(Pontificia Universidad Javeriana, 2018)

Este tipo de radio está caracterizada por la activa participación de la red social en los

procesos de creación de novedades, información, diversión, con un énfasis en temas y

tranquilidad local. Con capacitaciones los productores logran hacer programas utilizando sus

propias voces. En segundo lugar, es fundamental que sea una compañía sin ánimo de lucrar.

En estos días de alta venta de la radiodifusión, el carácter de la radio social lo constituye su

independencia y compromiso en el servicio a la red social, no al anunciante. En tercer lugar,

la programación es creada por las comunidades para hacer mejor las condiciones sociales y la



calidad de vida. La red social misma escoge cuáles son sus preferencias y pretensiones en

relación a la previsión de información. (Chica Vicuña, 2020).

Los medios comunitarios, alternativos o ciudadanos emergen de la necesidad de democratizar

la palabra en busca de una sociedad más justa, equitativa y caritativa, entonces, son "una

utilidad crítica para el control popular de los poderes mediáticos habituales y para el

empoderamiento ciudadano y la participación activa en la esfera pública". (Mullo López,

Toro Bravo, & Álvarez Garzón, 2019).

La visión de producir mensajes radiofónicos desde las vivencias ciudadanas aborda el trabajo

de compromiso popular que hacen las universidades con la utilización del medio radial. En la

actualidad, el papel de la facultad como promotor del cambio popular y la sensibilización

tomó enorme importancia y es objeto de estudio a numerosos escenarios, gracias a sus

propiedades como centros de formación integral de la persona y de espacios para la creación

del entender. (Ulloa Erazo, 2021).

Una radio comunitaria por medio de sus programas de manera específica puede tratar temas

de interés popular, barato, deportivo, político, laboral, etc, no obstante, su inclinación está

destinada a reportar. Un caso de muestra de un segmento en radio social puede ser el de

destacar los proyectos del área indígena, otro tema puede ser el despliegue de información

para dar a conocer un acontecimiento deportivo a la red social. La radio social, dentro de sus

programas abarcan elementos con un variado número de culturas de una misma sector o

territorio, el medio lo que hace es acaparar la atención de la red social indígena para después

dar a conocer mensajes optimistas para el avance de la familia. (Chica Vicuña, 2020).

2.8. Lenguaje radiofónico

Vilcapoma Arias (2018) afirma que esta clase de lenguaje nace de la conjunción de elementos

sonoros y no sonoros con el objetivo de comunicar ideas y aclaraciones por medio de

imágenes auditivas que se van formando en la creación narrativa. En medio de estos

elementos, como se relata en líneas anteriores, está la palabra, la música, los efectos sonoros

y el silencio.

El mensaje constituido por medio del lenguaje radiofónico es elaborado, en inicio, para

comunicar la comunicación pública o interpersonal por medio del lenguaje verbal. Por otro

lado, los cambios tecnológicos contribuyeron a que el mensaje sonoro incrementara su

dificultad para crear expresiones de la naturaleza por medio de la preparación de panoramas

sonoros desde nuevos códigos. (Vilcapoma Arias, 2018)



El mensaje que se desee anunciar por medio de estos géneros va a estar conformado por el

poder sugestivo de la expresión sonora no solo por su composición semántica, sino además

por su forma estética. Por lo tanto, para desarrollarlo, es requisito comprender el código

radiofónico desde las dos partes: emisor y receptor. Todos configuran un ámbito auditivo con

imágenes identificables por el receptor citando a elementos, sujetos o espacios al hallarse

estos en la creatividad y en la memoria del oyente. El lenguaje radiofónico es, entonces, el

grupo de elementos configurados por medio de sistemas expresivos como la palabra, la

música y los efectos sonoros. Su estructura trasciende la palabra hablada en sí. (Vilcapoma

Arias, 2018).

El lenguaje mediático de la radio requiere ser bien popular y empleado por los actores ya que

es infalible abarcar las influencias de orden cultural, ambiental y popular en las que interactúa

el sujeto, y que matizan los entendimientos para conceptualizar y modificar la percepción de

los mensajes que hay en la verdad desde ocasiones concretas de participación de los públicos.

Osea que hablamos de un fenómeno acústico en el que mensajes y sonidos se clasifican en

funcionalidad de su perceptibilidad donde se registra presencia del aspecto comunicación e

interacción entre emisor y receptor. (Sosa Velázquez & Martínez Álvarez, 2017).

2.9. ¿Qué es un noticiero?

Restrepo Betancur (2018) indica que los noticieros son los programas de más grande

audiencia tanto en todo el país como regional. Influyen sus contenidos y críticas sobre los

televidentes. Los informativos que se emiten en todo el país se caracterizan

fundamentalmente por dar a conocer novedades económicas, reglas, parte en todo el mundo,

temas de crueldad, deportes, y farándula.

Los noticieros son los programas de más grande audiencia tanto en todo el país como

regional. Influyen sus contenidos y críticas sobre los televidentes. Los informativos que se

emiten en todo el país se caracterizan fundamentalmente por dar a conocer novedades

económicas, reglas, parte en todo el mundo, temas de crueldad, deportes, y farándula.

(Muerza Ferrer, 2017).

Los productos informativos son una creación organizacional, ya que emergen de un ámbito y

sus movimientos estratégicos por medio de la idealización de distintos componentes que

intervienen en el entramado de tensiones, negociaciones, ámbitos sociales y la selectividad de

los hechos en la producción de las novedades. Sobre esto último, se constituye en la etapa

oculta de la creación noticiosa desde la mirada contextual y microsocial, la cual alude a



condiciones reales y diarias en los distintos espacios de trascendencia, incidencia de

componentes circulantes y cultura institucional que se operacionalizan en el avance de la

idealización. (Chalen Orrala, 2017).

No obstante, plantear una exploración sobre los inicios de un segmento concreto en la

radiodifusión colombiana como lo es el comienzo de los géneros periodísticos en las

emisoras nos revela un problema general que se muestra en cada exploración que se inicia en

este campo: la recolección de fuentes y ficheros sonoros que daten de la etapa. Esta

circunstancia se transforma en un obstáculo para llegar a abarcar desde una primera fuente la

forma en que se ejecutaba alguna actividad radiofónica. (Acosta Silva, 2019)

Los radioaficionados, tanto ecuatorianos como de otros territorios, fueron instrumentos en la

apertura de las bandas de alta continuidad, mejor conocidas como HF, ya que por medio de la

experimentación, diseños y creación de equipos y antenas fue viable usar cada vez

frecuencias más altas. Los radioaficionados fueron los pioneros de las comunicaciones de

VHF y UHF en el Ecuador, y varios de los sitios donde en la actualidad están ubicadas

repetidoras de radiodifusoras. (Loor Ponce, 2017).

2.10. Noticiero Radial

La radio tiene el poder de atrapar a la audiencia, la sociedad la hace parte de su historia, de su

todo el tiempo, los oyentes hacen suyos los espacios de programación que se muestran. "En la

vida diaria, este medio trata de reflejar la verdad de la región por medio de ciudadanos

incógnitos quienes por medio del teléfono celular empapan a la sociedad de los hechos que

están pasando en todo el tiempo. Hablamos de ofrecer apertura u ocasión a la audiencia, de

estar que se encuentra en la programación. (Lopez Mero, 2019).

La enseñanza de la radio desde su nacimiento tuvo como base el procedimiento de la

observación: se enseña a partir de ver las acciones del ejecutor. En materia radiofónica las

primeras teorías datan de la década de los treinta del Siglo XX, en especial de Alemania, país

en el que dramaturgos, cineastas y literatos enseñaron interés por este medio. (Ballesteros

López , Martínez Matías, & Bosetti, 2019).

Los noticieros ponen en circulación considerable suma de información que exhibe la verdad

popular e individual de una red social de pobladores o un país. Estos espacios informativos

dan apertura al público, no obstante, tienen que mantenerse alerta los realizadores del

noticiero en caso que el público al intervenir pretenda extralimitarse y envíe mensajes no



aptos y que causen malestar a los oyentes. Antes la comunicación era en sentido ilustrativo de

carácter vertical, hoy en día pasó a ser de tipo horizontal, lo que constituye una

retroalimentación entre el oyente-usuario y el locutor de radio. (Lopez Mero, 2019).

El lenguaje periodístico, por medio de la escritura de novedades, sucumbe a construcciones

del hipérbaton, al uso de adverbios y adjetivos, tópicos y coloquialismos con el objetivo de

atrapar la atención del telespectador, de esta forma como al efecto polarizador que piensa

integrar opinión en las novedades, lo que hace la misma finalidad. (Marín, 2020).

Sin embargo, el periodismo de mala calidad en ocasiones facilita que la desinformación y la

información errónea se originen o se filtren en el sistema de novedades reales. Pero las causas

y remedios del periodismo débil no son iguales al caso de la desinformación y la información

errónea. De forma simultánea, es visible que se requiere un periodismo ético fuerte como

opción, y antídoto, a la contaminación del ámbito de la información y su efecto indirecto de

empañar las novedades generalmente. (Ireton & Posseti, 2020)

2.11. Código deontológico

Los códigos deontológicos tienen que ser aprobados por el colectivo, comprensibles y

referidos a la profesión concreta para la que se crean. Tienen que ajustarse a los tiempos y

hacerse obligatorios, bajo el ejercicio sancionador comúnmente encomendado de esa potestad

a la organización profesional que los promulga y aprueba y de la que es dependiente el

profesional. Los códigos deontológicos acostumbran cumplir primordialmente tres funciones:

Fijar y agarrar criterios investigadores y funcionales para el avance correcto de la profesión,

realizando la misma más operativa y eficiente. Funcionalidad asumida por los Colegios

Profesionales. Defendiendo la profesión y evadiendo, previniendo y sancionando reacciones

incorrectas desde el criterio deontológico.

Recapitular el tema moral de la profesión, estableciendo los hábitos que tienen que ser

exigidos a los expertos concretos de un colectivo, aun cuando no esté normativa o legalmente

recogidos y reflejarlos en códigos deontológicos sectoriales de cada profesión. La imposición

de sanciones disciplinarias, para aquellos expertos que incumplan los deberes y obligaciones

grabadas en los códigos deontológicos. Estas sanciones tienen la posibilidad de ir desde una

mera reprimenda, reproche hasta la expulsión temporal y determinante del colectivo.

El artículo del Código deontológico más infringido por los periodistas es el del respeto a la

realidad (17,39%), cuando debería ser el inicio más sagrado de algún profesional del



periodismo. Pero, además, si poseemos presente el resto de los artículos vinculados con la

certeza de los contenidos, como no divulgar información falsa, mentirosa o deformada deber

de contrastar las fuentes y dar a conocer con honestidad la información; todos ellos

representan en grupo de algo bastante más de la mitad de las vulneraciones deontológicas que

se cometen generalmente. (Aznar Gómez & Serrano Moreno, 2017)

Los códigos deontológicos pasaron de regular algunos puntos mínimos para crear seguridad

en el cliente y evitar prácticas deshonestas entre sus integrantes, hasta regular actuaciones

concretas en custodia de datos. (Delgado Alemany, Blanco Gonzáles, & Revilla Camacho,

2020).

2.12. Código deontológico de la Radio de la Casa de la Cultura Núcleo de El

Oro 940 AM

Este Código recoge principios universalmente reconocidos para el ejercicio ético del

periodismo y garantizará el derecho a la información y a la comunicación, que está

reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 19), en la

Convención Americana de Derechos Humanos (art. 13), en la Constitución Política de la

República del Ecuador (arts.  16, 17,18, 19 y 20) y en la Ley Orgánica de Comunicación.

Subproceso Ejecución Comunicaciones Multimedia y Diseño de Imagen.

Misión: Fomentar el derecho a la información y a la comunicación, promoviendo la

participación de la ciudadanía en el desarrollo de la programación cultural a través de los

medios electrónicos y redes sociales.

Esta instancia es responsabilidad del Jefe de Comunicación Social.

Atribuciones y Responsabilidades

a) Planificar, organizar, ejecutar, dirigir y controlar las actividades de la página web y redes

sociales;

b) Coordinar y ejecutar las actividades programadas de difusión y promoción de eventos a

través de la página web y redes sociales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo de El

Oro;

c) Diseñar y vigilar el fiel cumplimiento de la imagen institucional;

d) Supervisar la imagen gráfica de las publicaciones;



e) Cumplir el plan anual de actividades y su presupuesto, así como ejecutar los proyectos

presentados y aprobados;

f) Cumplir convenios institucionales con otros medios que compartan los objetivos

propuestos de comunicación pública;

g) Actualizar permanentemente los contenidos de la página web de la CCE Núcleo de El Oro;

h) Crear guiones para el cumplimiento de las programaciones de la CCE, Núcleo de El Oro;

i) Actualizar la programación y controlar las instalaciones y mantenimiento de equipos a su

cargo;

j) Articular los programas y servicios de la CCE, Núcleo de El Oro, a través de mecanismos y

políticas de vinculación con las diferentes áreas;

k) Custodiar, mantener y conservar el archivo fotográfico, de audio y video institucional;

l) Publicar en la página institucional la información requerida por Secretaría General

(Transparencia);

m) Elaborar y presentar informes permanentes de las actividades cumplidas;

n) Cumplir con las demás disposiciones establecidas por las leyes, así como las inherentes a

su ámbito de competencia, y las encomendadas por Gestión Comunicación Institucional.

Productos y Servicios del Subproceso Ejecución Comunicación multimedia y diseño de

imagen.- La consecución de la misión, concreta los siguientes productos y servicios, que

serán gestionados bajo un enfoque de procesos:

1. Plan anual de actividades y presupuesto;

2. Programación en página web y redes sociales;

3. Informes de cumplimiento de Convenios institucionales;

4. Espacios informativos culturales-artísticos;

5. Proyectos de difusión medios electrónicos;

6. Informes técnicos –administrativos; y,

7. Archivo fotográfico y de video (Casa de la Cultura Ecuatoriana "Benjamín Carrión",

2020).



CAPÍTULO III

PROCESO METODOLÓGICO

1.1. Diseño o tradición de la investigación seleccionada

El presente trabajo de investigación titulado “Manual de estilo: Noticiero de la casa de la

cultura Núcleo de El Oro”, es realizado por egresados de la Carrera de Comunicación Social

de la Universidad Técnica de Machala.

En el estudio se efectuó la metodología de naturaleza cualitativa, realizando el análisis de

contenido de diferentes manuales de estilo radiofónicos; además de efectuar entrevistas a

expertos en radios. De tal forma que se obtendrá información contrastada para así poder

obtener una visión general del problema investigado, así mismo, para cumplir con el principal

objetivo de la investigación planteado desde el inicio de la investigación: Diseñar un manual

de estilo para el Noticiero de la Casa de la Cultura de la Ciudad de Machala.

1.2. Proceso de recolección de datos en la investigación

Para cumplir con el primer objetivo de la presente investigación, se procedió a elegir los

manuales de estilo de dos diferentes medios radiofónicos: La Radio de Sevilla en España, y la

Radio Nacional de Colombia; el criterio de elección se hizo en base al detalle y similitud que

estos tienen con la estructura del Manual de la Radio de la Casa de la Cultura, por ejemplo:

redacción, programas, manejo de criterios para contenido en redes, etc. Los datos obtenidos

serán plasmados posteriormente en una matriz para una mejor conceptualización.

Para condensar la información encontrada se elaboró una matriz con los datos obtenidos,

encontrando los detalles sobre la estructura de estas guías de estilo, las mismas que van desde

la misión o visión hasta las pautas y directrices que todos los profesionales y productos

emitidos deben cumplir.

Por último; para darle un mayor soporte a la investigación se realizó entrevistas a

profesionales que han tenido una gran trayectoria en radio y a licenciados en comunicación.

Con sus conocimientos y experiencias se obtuvieron datos extra que pueden ser de ayuda para

el producto final que se desea obtener con la realización de este trabajo, es decir el manual o

guía de estilo que serán el soporte para los productos que elabora la radio de la CCE; pero en

específico para el Noticiero de la Casa de la Cultura.



● Análisis de la estructura de los diferentes manuales de estilo de diferentes medios

radiales.

Manual de estilo radial

de la Casa de La Cultura

Ecuatoriana

Manual de estilo de la

Radio de La Universidad De

Sevilla

Manual de estilo y

producción de la Radio

Nacional de Colombia

Principios. Misión editorial. Misión.

Reglamentos para los

profesionales que laboran

en ella.

Estructura y programación. Visión.

Criterios editoriales.
Bases de convivencia y

protocolos de actuación.
Conceptos.

Conceptos narrativos. Pautas deontológicas. Definiciones.

Manejo de las fuentes.
Cuestiones básicas para la

elaboración de los programas.

Concepto general

informativo.

Contexto.
Normas de redacción y

locución.

Manual de redacción web

y de estilo al aire.

Generalidades Sonidos de acento y fraseo. Concepto general musical.

Uso del lenguaje: dudas y

recomendaciones.

Manejo de redes sociales.

Terminología radiofónica

básica.

Reglamento de

funcionamiento y decálogo de

compromisos.

Bibliografía y webgrafía.



Perfil de entrevistados:

● Beatriz Elizabeth Burbano Salcedo

Psicólogo de profesión con más de 27 años de experiencia.

Actualmente, se encuentra en el libre ejercicio de su profesión.

Conduce su propio programa en la web llamado “Baby Blue”.

También se desenvuelve como conferencista y coach personal,

además de trabajar en conjunto con en Escuelas y Colegios

mediante charlas educativas.

Trayectoria: Locutora en Radio Superior. En la Municipalidad de Machala como

conductora y presentadora de diversos eventos.

● Pablo Ulloa Balcázar

Nació en Portobelo, estudió en la Universidad Técnica de

Machala. Licenciado en educación Parvularia. Promotor cultural

de la Casa de la cultura Núcleo de El Oro. Director de la Radio

Cultural Machala.

Trayectoria: Locutor en la Red Comunitaria

Programa Nacional de Educación Preescolar.

Profesor en el Jardín El Principito

Radio Caravana. 5 años

Radio WQ.. 4 años

Radio Candela. 4 años

● Mauricio Carranza

En la actualidad director y productor de Radio Superior.

Locutor. Voz oficial de algunas empresas. Locutor de

entretenimiento. DJ desde los 15 años en su natal Pasaje de

las Nieves. Graduado en el Instituto Superior Tecnológico

José Ochoa León en Tecnología Superior en Mecánica

Industrial. Empírico en algunas de sus áreas.

Trayectoria: 30 años trabajando en diferentes radios. Radio

La voz del Oro. Radio fiesta. Radio Sonocolor. Radio Super Sol. Programador de Radio Vía.

Locutor de noticias en señal UHF. Director de programación en Radio Pública. Locutor Radio

Canela.



● Ana Ludeña Pazmiño de Farah

 Lcda. en Comunicación encargada del departamento de comunicación

de la Casa de la cultura Núcleo de El Oro. Locutora de la Radio Pública

Cultural Machala.

Trayectoria: Ex directora de la radio online de la casa de la cultura

Núcleo de El Oro - Machala. 

Ex vicepresidenta del Colegio de Periodistas de El Oro. Gestora

Cultural.

● Alex Xavier Mora

Periodista profesional, conductor de programa radial y

reportero. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.

Informativo Zona Cultura (ACTUAL) 

Trayectoria: Radio Distrito 102.9 FM. Radio Cobertura

Plus. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Medios

digitales.

● Darío Males Alba

Periodista cultural, escritor y aficionado a la fotografía. Nació en

Quito, sus estudios los realizó en la Facultad de Comunicación

Social de la Universidad Central del Ecuador.

Trayectoria: Inició en la comunicación de la mano de la

organización Churo Comunicaciones en el proyecto "Wambra Radio" en Radio La Luna,

posteriormente en Radio Municipal de Quito con el proyecto "Pregoneros"; actualmente es

parte del equipo informativo de Cultura Fm y Radio CCE.



3.3. Sistema de categorización en el análisis de datos.

Variable (es) Definición
conceptual

Definición
Operacional Dimensiones Indicadores

MANUAL
DE ESTILO

El Manual ofrece
lineamientos

para el formato
de trabajos

académicos, lo
cual comprende
desde el tamaño

de la página
hasta el sistema
estandarizado
para construir

referencias
bibliográficas,
pasando por el

estilo de tablas y
gráficas.

También da
recomendaciones

para una
escritura

académica
eficiente,

ordenada y
correcta.

Brevemente hace
un repaso por la

estructura del
texto escrito, el

empleo de
mayúsculas y la

escritura de
números, entre
otros. (Escuela

Superior de
Economía y

Negocios Santa
Tecla, 2018)

Será medida
a través del

análisis
estructural y
comparativo

de otros
manuales de

estilo
aplicados en

medios
radiales que
poseen un
recorrido

considerable
dentro de

este campo.

Información
sistemática

Elementos

Estructura

Identidad
propia

Bases

Reglamentos

Tiempo

Aplicación

Elaboración



PERCEPCIÓN

Las teorías de la
percepción en

psicología
generalmente se
orientan hacia

posturas
realistas, pero

difieren en otro
aspecto

fundamental que
puede ponerse en

contexto a
partir de la relación
entre el sujeto que
conoce y el objeto
que es conocido;

este es el
debate entre las
teorías realistas

directas e
indirectas de la

percepción.
(Forigua, 2018)

A través de
una entrevista
a expertos en
el área radial,
se obtendrá
información

que sirva para
elaborar el

nuevo manual
de estilo para

la CCE.

Criterio
profesional

Asesoramient
o

Experiencias

Consejos

DISEÑO

Este hecho es de
una importancia
decisiva, puesto

que la concepción,
el diseño y la
producción de

objetos tienden a
unificarse en un

único proceso, de
forma que

cualquier producto
ya no es tanto el
resultado de unas

necesidades
técnicas abstractas,
sino más bien de

relaciones y
dinámicas sociales.

(Vidal Auladell,
2018)

Con los datos
obtenidos de la

matriz y las
opiniones de

los expertos de
este campo
radial, se
tendrá las
bases para

proceder a la
elaboración del

manual de
estilo.

Esquema Diferenciación



CAPÍTULO IV

4. Resultados de la investigación descripción y argumentación teórica.

4.1. Análisis de contenido y estructura de los Manuales de estilo de la Radio de
Sevilla en España, Radio Nacional de Colombia y de la Radio de la Casa de la
Cultura de Ecuador.

Manual de La

Radio de la Casa

de la Cultura

Manual De Radio de Sevilla
Manual De La

Radio de Colombia

El de esta
institución es muy

generalista

El manual es mucho más detallado en
cuestión de estructura y normativas

El de esta institución
es muy generalista

No abarca pautas
que ayuden con
los contenidos

digitales

Si posee directrices de contenido digital
No profundiza

mucho en el tema
digital

Su página oficial
no está bien

administrada.
Llega a una mayor cantidad de usuarios.

Sus productos
digitales tienen
cierto límite.

Los diferentes
aspectos se deben

manejar por
separado

Plasma cada punto de forma concreta y
eficaz

Al igual q la CCE,
posee un manual

demasiado general

No posee un
guión definido

para aplicar a los
programas

Sus programas se encuentran bien
estructurados

Su contenido
responde de acuerdo
a los intereses de la

emisora
Cada institución ha creado sus respectivos
manuales de estilo para su contexto social

y laboral, es por ello que siempre
prevalecerá una que otra diferencia entre

sí.

Una vez establecidos los componentes y elementos que poseen los manuales de estilo de

diferentes medios radiales; se concluye que el más completo es el manual de la radio de

Sevilla en España, ya que posee criterios específicos para cada sección que abarca a



diferencia de los que existen en Colombia y en la CCE de Ecuador; por lo tanto, se deduce

que ha llevado un mayor tiempo y proceso la elaboración del mismo.

Por otra parte, los manuales de estilo de la radio de Colombia y de la CCE son muy similares,

puesto que, poseen pocos ítems específicos dentro de su estructura, ya que de cada categoría

se desprenden otros temas que tienen relación o continuidad entre sí; aunque esto tiene

sentido ya que según las anteriores citas los procesos para elaborar una guía de estilo a nivel

de América Latina es prácticamente el mismo, por ello no poseen diferencias que resulten

muy notorias.

Los autores recuerdan que, el periodismo, que ha vivido una importante metamorfosis, tiene

que reinventarse a partir de los logros cosechados fusionando la tecnología con las historias,

porque pese a todas las transformaciones la audiencia sigue esperando buenas historias. La

profesión periodística ya tiene nuevos paradigmas o modelos para intervenir en la sociedad

de la información y uno de ellos será la automatización inteligente. (Romero Rodríguez &

Rivera Rogel, 2019)

Asimismo, la mutación del medio sonoro y su progresiva inserción en las pantallas ha

propiciado la incorporación de nuevas narrativas (imágenes, videos, textos, galerías,

transmisiones visuales) que permiten a la radio su difusión multimedia y multisoporte. El

podcast no constituye únicamente un formato de audio a la carta donde convergen sonido,

Internet y dispositivos portátiles, sino que representa una tecnología disruptiva que ha

ayudado al negocio radiofónico a reconsiderar prácticas e ideas preconcebidas sobre

audiencias, consumo, producción y distribución. (Romero Rodríguez & Rivera Rogel, 2019).

La radio online conforma un universo autónomo cuya variedad de contenidos y públicos no

había atendido nunca la oferta analógica, y aunque sus propuestas pueden ganar en

innovación, prefiguran el futuro de la creación de contenidos para un entorno con cada vez

mayor alcance.

Los medios de comunicación migran a los medios sociales con la finalidad de retener a sus

audiencias, debido a que los usuarios adquieren un papel activo, aunque son más dados a

compartir y comentar contenido ya existente que a crear sus propias aportaciones. Los

periodistas recelan del papel activo de los usuarios en redes sociales y tienen una visión

problemática de su participación. En esta línea, los estudios sobre comportamientos de los

usuarios en redes sociales están influenciados por aspectos como la accesibilidad,



alfabetización mediática, y otros problemas sociales. (Romero Rodríguez & Rivera Rogel,

2019)

4.2 Sistematización de entrevistas a los profesionales y especialistas en radio.

Como mencionó Ana Ludeña, por medio de un noticiero cultural se le otorga relevancia y

promoción a la cultura de una sociedad X, además que ayuda a fomentar la imagen de la CCE

dentro del marco cultural. Mientras que Beatriz Burbano difiere citando que el noticiero

cultural debería emitir solo programas correspondientes a la institución.

Darío Males indicó que el lenguaje empleado debe conllevar jergas culturales además que no

debe hacer uso de palabras complejas para la audiencia, mientras que para los demás

comunicadores el lenguaje dependerá del énfasis que apliquemos dependiendo de la

naturaleza del programa radial.

Mauricio Carranza indicó que la persona que debería crear el manual de estilo debería ser el

productor radial mientras que los demás entrevistados mencionaron que la guía debería estar

a cargo de un comunicador que esté directamente relacionado y al tanto de los hechos

culturales de la zona en que labora.

Para todos los profesionales en cuestión el manual o guía de estilo es la herramienta que todo

medio radial debe poseer para aplicar las debidas normas y lineamientos tanto a los

programas que realizará como a los comunicadores que serán parte del equipo de trabajo.

En este aspecto todos coinciden en que la estructura básica es tener planteados los criterios

exigidos por la institución además de las pautas de producción para cada programa realizado,

sin embargo, para Mauricio Carranza el manual debe ser estudiado desde dos partes; el guión

y el libreto donde el guión contiene los tiempos de programación y el libreto es el que posee

todo el material que se emitirá.

 El manual de estilo debería ser puesto en revisión cada año para reconocer que aspectos se

pueden renovar según la situación actual que se presente, más aún si se trata de aspectos

tecnológicos dado que este campo está en constante cambio.



El conjunto de normas que se emplearán en el manual le da sentido a los valores y principios

de cada medio radial como indicó Pablo Ulloa incluso le permite al público reconocer la

calidad y el profesionalismo de una institución, ya que los programas tendrán un correcto

funcionamiento.

Todos los profesionales entrevistados coinciden en que se trata de una entidad que centra sus

actividades en transmitir y promover todo acto que sea de aspecto cultural, sin embargo,

algunos mencionan que estas actividades deben ser las que se realizan dentro de una ciudad

en específico mientras que otros afirman que deben prestar atención no solo a las de una

ciudad en concreto si no a las de todo el ámbito nacional e internacional.

Manual de estilo: Con el apoyo del análisis documental realizado en la fundamentación

teórica: Sobre hacia cómo construir un manual para noticiero en radio, además, en la

estructura de diferentes guías radiofónicas y segmentando las partes que necesita el Manual

de estilo de la Casa de la Cultura se puede proceder a elaborar el producto como tal.

Entrevista: Tomando en cuenta algunas de las preguntas más relevantes de cada uno de los

profesionales entrevistados, se pudo evidenciar que para la mayor parte de ellos un noticiero

cultural debe estar orientado a todas las actividades culturales que se lleven a cabo dentro de

la localidad. También con relación al manual de estilo de un medio radial algunos coinciden

en que esta herramienta debe ser re-evaluada cada año para poder estudiar qué aspectos se

pueden mejorar y qué nuevas estrategias se pueden aplicar a los productos comunicacionales.

De acuerdo a la estructura que un manual de estilo debería tener, todos coinciden en que esta

guía debe tener todas las pautas y lineamientos que los profesionales deberán seguir para

trabajar acorde con las exigencias de la institución, además la guía de estilo debe contener las

indicaciones para todos los productos radiales que se emitan.

4.3. Conclusiones

Conforme al objetivo general, los diferentes testimonios de los profesionales en

comunicación fueron de ayuda para reconocer criterios que resultan relevantes al momento de

referirse a un medio cultural ya sean aspectos éticos o técnicos. Por otra parte, las guías de

estilo de los medios de comunicación internacionales fueron referentes para identificar la

estructura que se debe aplicar a los programas radiales además permite aplicar las debidas

normativas que fortalecerán las falencias que presenta la casa de la cultura.



Haciendo referencia al primer objetivo del presente trabajo, el análisis y comparación de los

diferentes manuales de estilo tanto de la CCE como de otros medios internacionales, sirvió

para delimitar los aspectos en los que hay deficiencias en el actual manual de la institución en

cuestión, además permite adoptar nuevos lineamientos para aplicarlos al producto final que se

aspira a desarrollar. También se debe mencionar que con las nuevas medidas ejecutadas los

productos que la casa de la cultura elabore podrán competir o equipararse a los que se emiten

a nivel europeo.

Con respecto al segundo objetivo, con las entrevistas realizadas a los profesionales en

comunicación de las ciudades de Quito, Loja y Machala, se determinaron conceptos clave

para el correcto funcionamiento y manejo de un noticiero radial, además de las pautas que

toda institución cumple con respecto al entorno social en que se desarrolla. Como mencionó

Pablo Ulloa, el entorno social es el indicativo que ayuda a cada institución radial para esta se

adapta y evolucione de acuerdo a las necesidades y actividades que se susciten en su espacio.

De acuerdo al tercer y último objetivo, luego de una exhaustiva investigación sobre las guías

de estilo y las entrevistas a los profesionales, se procede a la realización del manual para el

noticiero de la CCE abordando los aspectos más esenciales que requerirá para su ejecución.

Incluso sirve de guía para que los profesionales conozcan cual es la postura que deben

adoptar al pertenecer a esta entidad, además con la creación de esta herramienta se

recomienda que las otras sedes de la casa de la cultura a nivel nacional puedan tomar como

referente este trabajo y lo apliquen a sus respectivos productos comunicacionales.

4.4. Recomendaciones

Se debe advertir a las demás sedes de la CCE que se debería poner en práctica el uso de una

guía de estilo para todos sus productos radiales o visuales, ya que solo así estos podrán

cumplir con las debidas normas de calidad y producción; pero siempre teniendo en cuenta sus

necesidades y entorno en que se desenvuelven puesto que su labor dependerá de ello.

Otro aspecto importante a mencionar es que debe existir un profesional productor de

contenido o un profesional de actividades culturales con conocimiento de comunicación. en

específico para llevar a cabo la implementación del manual de estilo, dado que según los

análisis realizados estos eran creados por cualquier comunicador mientras que en pocos casos

eran los productores radiales quienes asumen este cargo.



Haciendo énfasis dentro del campo tecnológico y digital, la Casa de la Cultura tiene ciertas

falencias con respecto a las publicaciones que hacen en su página oficial (Facebook), debido

a que los contenidos en ocasiones no se los suele actualizar además que los programas

emitidos no cuentan con un límite de tiempo de duración por lo cual la parrilla de

programación no se cumple con eficacia. Con la implementación del nuevo manual de estilo

se espera poder solucionar todas las falencias mencionadas anteriormente.
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ANEXOS

Anexo 1: Banco de preguntas elaboradas para las entrevistas a expertos en radio.

1. ¿Qué es para usted una radio cultural?

2. ¿Por qué cree que es importante la existencia de un noticiero cultural?

3. ¿Qué sensación percibe al escuchar el término noticiero de la casa de la cultura?

4. ¿Qué es para usted una guía o manual de estilo?

5. ¿Quiénes son las personas idóneas para elaborar estos manuales?

6. ¿Cuál es la estructura estándar que debe tener una guía de estilo? 

7. ¿Considera importante la existencia de una guía de estilo para radio?

8. ¿Cómo debe ser el lenguaje radiofónico usado en un programa cultural?

9. ¿Se debe tomar muy en cuenta el código de ética de una institución para desarrollar

las pautas que deberían ir en este tipo de manuales?

10. ¿De acuerdo a su experiencia cada qué tiempo piensa usted que un manual de estilo

para radio debería ser renovado?

Anexo 2: Entrevista realizada a seis personas entre expertos en radio y en
comunicación.

Mauricio Carranza

1. ¿Cómo definiría usted a una radio cultural?

Se enfoca en conocer las problemáticas de una comunidad en concreto, ya que son de corto

alcance y son bienes públicos.

2. ¿Por qué cree que es importante la existencia de un noticiero cultural?

Porque es necesario informar y reflexionar sobre el acontecer artístico, literario, humanístico,

científico y cultural en su sentido amplio.

3. ¿Qué sensación percibe al escuchar el término “Noticiero de la casa de la

cultura”?

Espacio donde se puede saber de todo lo referente a la cultura.

4. ¿Qué es para usted una guía o manual de estilo?

http://scielo.sld.cu/pdf/rus/v9n3/rus38317.pdf


El manual de estilo inicia desde los primeros pasos hacia donde se quiere dirigir la estación

radial (ya sea privada, pública o comunitaria), tomando en cuenta al público.

Se debe tener en cuenta que el estudio técnico es uno, el guión de programación es otro y el

manual de programación es otro. (estos tres aspectos son los que van hacer que los productos

de cada radio se diferencien entre sí)

Las antenas de enlace son importantes dentro de todo programa comunicacional tanto radial

como de tv.

5. ¿Quiénes son las personas idóneas para elaborar estos manuales?

El productor radial es quien debe hacer los guiones para las diferentes programaciones,

previamente elegido por la institución de acuerdo a quien tenga mayor experiencia laboral.

6. ¿Cuál es la estructura estándar que debe tener una guía de estilo? 

Se puede dividir en dos aspectos: el guión y el libreto.

El guión es el que posee todos los tiempos establecidos de la programación, mientras que el

libreto es el que contiene el material en sí que se transmitirá.

7. ¿Considera importante la existencia de una guía de estilo para radio?

Es importante porque esta guía es el cuerpo de un programa, ya que le otorga las bases

técnicas y profesionales para elaborar los productos radiofónicos.

8. ¿Cómo debe ser el lenguaje radiofónico usado en un programa cultural?

Se debe evitar la homogeneización que amenaza a la información cultural no sólo los

contenidos emitidos sino también en su enfoque.

9. ¿Se debe tomar muy en cuenta el código de ética de la radio para desarrollar los
manuales?

Sin lugar a duda, ya que este documento rige tanto al producto como a los profesionales que

lo transmiten, cumpliendo con los ejes y directrices establecidos por la empresa.

10. ¿De acuerdo a su experiencia cada qué tiempo piensa usted que un manual de

estilo para radio debería ser renovado?

El tiempo de renovación varía según la necesidad de cada radio y su productor, pero por lo

general suelen variar según la temporada radial, ya sea por los nuevos programas o

presentadores.

Alex Mora

1. ¿Qué es para usted una radio cultural?



Es la que hace referencia a todos los aspectos históricos de una localidad y se debe

especializar en masificar todo lo referente a un determinado sitio.

2. ¿Por qué cree que es importante la existencia de un noticiero cultural?

A través de este medio se podrían emitir hechos relevantes de una sociedad en especial todo

lo referente a las artes plásticas y labores manuales.

3. ¿Qué sensación se percibe al escuchar el término "Noticiero de la Casa de la

Cultura''?

Es el medio que proporciona un espacio para las diferentes actividades relacionadas con el

arte y la cultura.

4. ¿Qué es para usted una guía o manual de estilo?

Es la guía que sirve para reconocer las normativas que la radio obliga a todo profesional a

cumplir al momento de hacer producción radial o también para la publicación de contenido

ya sea físico o digital.

5. ¿Quiénes son las personas idóneas para elaborar estos manuales?

Debería ser una persona que esté siempre en contacto con todos estos eventos de arte y

cultura que se llevan a cabo dentro de una provincia.

6. ¿Cuál es la estructura estándar que debe tener una guia de estilo?

La estructura depende del productor y de la parrilla de producción.

7. ¿Considera importante la existencia de una guía de estilo?

Es importante por qué es la base legal para seguir un orden establecido de programación.

8. ¿Cómo debe ser el lenguaje radiofónico usado en un programa cultural?

El lenguaje no varía, lo único que sí cambia es la pronunciación y el énfasis que se le aplica a

un programa.

9. ¿Se debe tomar muy en cuenta el código de ética de una institución para

desarrollar las pautas que deberían ir en este tipo de manuales?

Si, ya que esta es una parte muy importante porque es donde se establece la identidad del

medio.

10. ¿Cada qué tiempo el manual de estilo debería ser renovado?



El mismo solo se debería renovar en caso de una catástrofe, es decir, cuando un medio de

comunicación debe adoptar nuevas medidas para poder adaptarse a un nuevo estilo de

trabajo, cómo es el caso del teletrabajo por motivo de la pandemia.

Ana Ludeña Pazmiño de Farah
1. ¿Qué es para usted una radio cultural?

Una emisión de contenidos netamente de información que proyecta el trabajo y propuestas de

los gestores culturales como un producto para la comunidad.

2. ¿Por qué cree que es importante la existencia de un noticiero cultural?

Es importante porque así le damos voz a los artistas y por medio de sus voces explicamos sus

propuestas, transformamos la información cultural en un medio educativo para promover

productos culturales.

3. ¿Qué sensación percibe al escuchar el término noticiero de la casa de la cultura?

Que la información es concreta sobre un aspecto de la información que atañe a la gran

mayoría de la población.

4. ¿Qué es para usted una guía o manual de estilo?

Es una guía por medio de la cual el profesional hace su trabajo, son directrices en cuanto a

compromisos con la Institución, así como también se establecen parámetros del ambiente

laboral donde se desenvuelve el profesional y las funciones atribuidas a él o ella.

5. ¿Quiénes son las personas idóneas para elaborar estos manuales?

Primero que estén vinculadas directa o indirectamente con el quehacer cultural

6. ¿Cuál es la estructura estándar que debe tener una guía de estilo?

Básicamente alinearse a la deontología profesional, así como la misión y visión de la

Institución o empresa.

7. ¿Considera interesante o necesaria la existencia de una guía de estilo para este

tipo de noticiero o radio?

Es necesario porque es fácil perder la línea de lo que debemos comunicar en un noticiero

especializado.

8. ¿Cómo debe ser el lenguaje radiofónico usado en un programa cultural?

Las exigencias son amplias por ello en la terminología tanto académica o técnica debe

fundamentarse en el arte y el ambiente cultural.



9. ¿Se debe tomar muy en cuenta el código de ética de una institución para

desarrollar las pautas que deberían ir en este tipo de manuales?

Es necesario puesto que nos alineamos al ámbito educativo y por lo tanto el tema de la ética

es primordial.

10. ¿De acuerdo a su experiencia cada qué tiempo piensa usted que un manual de

estilo para radio debería ser renovado?

Según las necesidades de la emisora, podría ser prudente cada 5 años porque recordemos que

las innovaciones en temas de comunicación avanzan rápidamente y actualización de los

profesionales también.

Darío Males

1. ¿Qué es para usted una radio cultural?

Considero que es un espacio comunicacional llamado a la difusión y promoción de las

actividades culturales y artísticas del país, sin distinción de su procedencia. Así como

constituirse en un espacio de encuentro de los distintos colectivos sociales que se convierten

en gestores de la comunicación. En esa medida la radio es un espacio de difusión y creación

de cohesión social en torno a la cultura, desde su amplio concepto.

2. ¿Por qué cree que es importante la existencia de un noticiero cultural?

Una radio propia es una voz propia. Donde el discurso de la institución está presente en su

forma de hacer comunicación, permitiendo así cubrir todos los hechos institucionales.

3. ¿Qué sensación percibe al escuchar el término noticiero de la casa de la cultura?

Fraternidad y novedad.

4. ¿Qué es para usted una guía o manual de estilo?

Parámetros del trabajo periodístico, que si bien guían nuestra labor pueden ser flexibles.

5. ¿Quiénes son las personas idóneas para elaborar estos manuales?

Un periodista cultural. Si bien la formación de comunicadores y periodistas en pregrado

suelen ser generales, sobre la marcha de la profesión es donde muchos se especializan en

deportes, economía, ciencias, salud y política. Esta especialización les da nuevas

competencias que le permiten observar un hecho de distinta manera cómo lo haría un colega

de distinta área.

6. ¿Cuál es la estructura estándar que debe tener una guía de estilo?



A nivel ético marcar las líneas inquebrantables del trabajo, es decir enunciar claramente que

se puede y qué no. En cuanto a lo técnico presentar detalles en formatos y géneros que se

manejan en función de los espacios.

7. ¿Considera importante la existencia de una guía de estilo para radio?

Si, es muy importante.

8. ¿Cómo debe ser el lenguaje radiofónico usado en un programa cultural?

Debe ser orientado a temas colectivos, jergas culturales, etc

9. ¿Se debe tomar muy en cuenta el código de ética de una institución para

desarrollar las pautas que deberían ir en este tipo de manuales?

Las políticas internas de una institución al momento de desarrollar las actividades Laborales,

profesionales y comunicativas deben ser siempre tomadas en cuenta como un elemento

normativo de la organización para ejecutar las actividades informativas.

Este elemento, además, debe ser siempre consecuente con la formalidad que representa la

transmisión de información al público, es decir, que siempre debe existir un proceso ético en

la información que se transmite, y el manual de estilo debe estar acorde a ello, para poder

fundamentarse y ejecutarse a lo largo del tiempo.

10. ¿De acuerdo a su experiencia cada qué tiempo piensa usted que un manual de

estilo para radio debería ser renovado?

Cada nueve meses. No renovado, sino revisado.

Beatriz Burbano

1. ¿Qué es para usted un noticiero cultural?
Una radio cultural está orientada a motivar, promover, fortalecer y fomentar la estructura

identitaria de base del lugar donde se desarrolla. Es decir, argumentar los valores, enseñanzas,

conocimientos, saberes y características distintivos del lugar para transmitirlos a los demás,

como un aporte de desarrollo conjunto en el acervo cultural donde se ejecuta. Por ello, una

radio cultural en la provincia de B Oro destaca la identidad, valores y reconocimientos que

caracterizan a la provincia, como un aporte a la imagen y presentación local y nacional en

conjunto.

2. ¿Por qué cree que es importante la existencia de un noticiero cultural?



La existencia de un noticiero cultural en una organización de este mismo marco constituye el

elemento de promoción de lo que la institución desarrolla y promueve a través del tiempo, en

base a un objetivo institucional para identificar al lugar donde realiza sus actividades.

Por tanto, una institución que desea promover la cultura e identidad de un lugar debe buscar

herramientas necesarias y acorde a sus objetivos para transmitir su aporte cultural a los

demás; considerando las ventajas beneficios de un noticiero cultural, que fomenta y

promueve información necesaria a la población desde un enfoque característico e identitario.

3. ¿Qué sensación percibe al escuchar el término noticiero de la casa de la cultura?

La sensación que se percibe es de un noticiero serio, que busca el desarrollo cultural y social

de la provincia, como un elemento de aporte a la construcción de una imagen característica de

la localidad que enfatiza las actividades que identifican al orense y reconocen el valor de una

cultura que lleva formándose a través de tempo, como parte fundamental de la identidad

nacional

4. ¿Qué es para usted una guía o manual de estilo?

Es aquello que marca las directrices de ejecución para un proceso definido. Por tanto, un

manual de estilo representa una guía estructurada desde donde se puede recorrer el

desempeño de una acción o actos específicos.

5. ¿Quiénes son las personas idóneas para elaborar estos manuales?

En principio son profesionales de la comunicación y de las ciencias sociales, ya que conocen

el ámbito de desarrollo temático para poder abordar todos los enfoques de la cultura local,

con un desempeño pragmático de profesionalismo y conocimiento de la cultura y

características del lugar que se desea transmitir a la población en general

6. ¿Cuál es la estructura estándar que debe tener una guía de estilo?

Debe ser consecuente con la acción que se desea promover, por lo que, un manual de estilo

debe estar estructurado en base al orden de propiedades e importancia de la información que

se desea transmitir o de la acción que se desea ejecutar a través de un proceso previamente

definido y establecido.

7. ¿Considera importante la existencia de una guía de estilo para radio?

Si, es necesaria la existencia de una guía o manual de estilo para este tipo de noticiero y/o

radio, y en general para todo tipo de acto y/o programación. Ya que la existencia de una

estructura definida, especialmente en un medio de comunicación, constituye el elemento



fundamental del periodismo para ejecutar actividades con imparcialidad y orden, que deben

caracterizar a la comunicación.

8. ¿Cómo debe ser el lenguaje radiofónico usado en un programa cultural?

El lenguaje, como un elemento dialéctico de información que se transmite al público, puede

variar dependiendo el programa y sus temáticas, Pero específicamente, en el lenguaje que se

transmite a través de un noticiero cultural, debe ser consecuente con la formalidad,

conocimiento, profesionalismo y caracterización de datos del lugar, para promover un espacio

de encuentro radial, serio y relevante en la sociedad

9. ¿Se debe tomar muy en cuenta el código de ética de una institución para

desarrollar las pautas que deberían ir en este tipo de manuales?

Las políticas internas de una institución al momento de desarrollar las actividades Laborales,

profesionales y comunicativas deben ser siempre tomadas en cuenta como un elemento

normativo de la organización para ejecutar las actividades informativas.

Este elemento, además, debe ser siempre consecuente con la formalidad que representa la

transmisión de información al público, es decir, que siempre debe existir un proceso ético en

la información que se transmite, y el manual de estilo debe estar acorde a ello, para poder

fundamentarse y ejecutarse a lo largo del tiempo.

10. ¿De acuerdo a su experiencia cada qué tiempo piensa usted que un manual de

estilo para radio debería ser renovado?

El manual de estilo debe ser renovado de acuerdo a la evolución pragmática de la

información y los estilos periodísticos y comunicativos que se desempeñan en América

Latina, Ecuador y el mundo, para ser consecuentes a una sociedad en constante cambio. Por

ello, no existe un periodo de tiempo definido para la renovación de un manual de estilo, sino

que debe ser analizado y observado de acuerdo a la evolución del periodismo y la

comunicación, manteniendo valores fundamentales como la ética y el respeto.

Pablo Ulloa

1. ¿Qué es para usted una radio cultural?

La radio cultural es, esencialmente, un medio que difunde y protege la superestructura de

cualquier región o país en toda su dimensión. Considero que el concepto de radio cultural está

ligado al de radio como una forma de creación. Si una radio cultural contiene su sello



artístico que la identifica y le confiere unidad en el medio para el cual se origina, puede

inferirse que transita por un camino acertado.

2. ¿Por qué cree que es importante la existencia de un noticiero cultural?

En la segunda década del siglo XX la radio se impuso como medio masivo, explotando

especialmente la comunicación social situación sencilla y posible por sus características

específicas de poder ponerse en contacto certero con grandes grupos sociales. Desde el inicio,

se propuso comunicar y llevar a la vida de grandes porciones de público a lo largo de un

interminable espacio territorial, en tanto, el hecho de no necesitar de alta tecnología para

transmitir en sus frecuencias simples, como ser AM, es que se trata de un medio que no

demanda una inversión monetaria destacada como por ejemplo sí lo necesita la televisión.

3. ¿Qué sensación percibe al escuchar el término noticiero de la casa de la cultura?

Que difunden información cultural, que está bajo personas que tienen una amplia experiencia

en el campo cultural, y que respetan todas las culturas, y que dan espacio a todas las artes

para que se difunda diferentes elementos culturales

4. ¿Qué es para usted una guía o manual de estilo?

El manual de estilo surge en los medios de comunicación tradicionales con el objetivo de dar

coherencia y unificar criterios. Personas que trabajan en radio, periodistas, editores y

correctores recurren al manual de estilo para resolver dudas y crear una identidad única.

5. ¿Quiénes son las personas idóneas para elaborar estos manuales?

Los periodistas, Licenciados en comunicación y las personas que se preparan dentro de este

campo radial son los principales responsables de servir a los intereses de sus lectores y

elaborar la información puesto a que deben mantener su labor en el respeto de los derechos de

las personas con el compromiso de orientar a la ciudadanía, Y en cuanto a los medios de

comunicación cultural, urge contar, indudablemente, con el mayor número de periodistas

éticos, es decir, veraces, objetivos, imparciales, honestos, con independencia de criterio,

democráticos, responsables y solidarios.

6. ¿Cuál es la estructura estándar que debe tener una guía de estilo? 

• Quien quieres ser. ¿Quién quiere ser tu empresa o Radio? ...

• Definir estilos generales del tono y voz,

• También es interesante definir los estilos generales de tono y voz. ...



• Qué es el canal. Explica qué es el canal y cuál es su principal función. ...

• Tipos de contenido. ...

• Buenas prácticas

• Y otras más que podemos anotar.

7. ¿Considera importante la existencia de una guía de estilo para radio?

Una guía de estilo no es más que un resumen informativo de todos los elementos que

conforman una marca y que sirve como herramienta para orientar cualquier desarrollo que

se vaya a realizar en torno a esta.

La guía de Estilo, se convierte en un instrumento importante, para los que trabajamos en los

diferentes medios de comunicación, nos da la dirección correcta en la labor que realizamos.

8. ¿Cómo debe ser el lenguaje radiofónico usado en un programa cultural?

Como medio de comunicación, requiere una forma de transmisión concreta. El acto de hablar

alcanza su máxima expresión, por lo que es fundamental para el periodista o locutor

radiofónico controlar su voz, que es su herramienta de trabajo., "el timbre, el tono, la

intensidad, la entonación, el acento, la modulación, la velocidad y los intervalos son los

matices que determinan el estilo de la radio". Eso dicen algunos expertos en este tema.

9. ¿Se debe tomar muy en cuenta el código de ética de una institución para

desarrollar las pautas que deberían ir en este tipo de manuales?

El Código de Ética, es un conjunto de Normas que ordenan e imprimen sentido a los valores

y principios de conducta, que sirven de fundamento a su actuación en todo tipo de actividad

y entorno.

10. ¿De acuerdo a su experiencia cada qué tiempo piensa usted que un manual de

estilo para radio debería ser renovado?

Muchos manuales de estilo son revisados y actualizados periódicamente para adaptar

cambios en el uso y las convenciones más actualizados.



Anexo 3: Fotografías de entrevistas realizadas a expertos.

Entrevista a Mauricio Carranza Entrevista a Ana Lilia Ludeña

Entrevista a Alex Mora

Entrevista a Darío Males



Entrevista a Beatriz Burbano

Entrevista a Pablo Ulloa



Anexo 4: Manual de estilo para el Noticiero de la Casa de la Cultura

MANUAL DE ESTILO PARA EL NOTICIERO DE

LA CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA

NÚCLEO DE EL ORO

El periodismo es sinónimo de información, asumida ésta como un bien público que le da

prioridad al interés colectivo en todas las dimensiones humanas, busca la versión más cercana

a la realidad, también lo hace en materia de equidad, media en la solución acertada de

problemas comunitarios locales, nacionales, regionales o mundiales, promueve la

convivencia social como dimensión de una cultura política, amplía la divulgación de hechos

coyunturales y ejerce una función de proveeduría ciudadana de la administración pública.

Ese es el carácter del periodismo que RADIO CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA

940 AM quiere y necesita proponer, promover y fortalecer en cada uno de los productos

comunicativos e informativos que produzca, realice y difunda, sean estos sobre temas locales,

nacionales, regionales o mundiales, con el propósito de aportar en la consolidación de una

democracia participativa y en la democratización de la comunicación, para contribuir así al

desarrollo y al bienestar social. Ese es el nuevo periodismo exigido por la sociedad del siglo

XXI, en la cual los medios de comunicación no son sólo entidades emisoras de mensajes,

sino también instituciones sociales implicadas en la trama social desde la que informan, para

la que informan y sobre la que informan.



Los productos comunicativos o informativos son un elemento necesario dentro de nuestro

interés de trabajar sobre ejes interrelacionados: cultura, educación, ciencia, tecnología,

deportes, participación e información, protección al medio ambiente, entre otros. Por lo

anterior, las fuentes de información no pueden quedar circunscritas a las oficiales o

gubernamentales, a los controladores del orden público, a los opositores, a los grupos

económicos o sindicales, o a los actores en conflicto. Es necesario escuchar a la ciudadanía

mediante diálogos directos con los distintos sectores de la población, porque ella es fuente

permanente de información de interés público.

El periodismo público y de amplia participación en los procesos informativos, es el único

camino posible para que el público, para el cual trabajamos, abandone su papel de objeto

pasivo (actor secundario) y se transforme en sujeto activo (actor protagonista) que ejerce su

papel de ciudadano. Ese es un reto que la institución debe asumir y propiciar en cada material

periodístico o similar que realice, con la convicción de que el periodismo es una herramienta

insustituible para que la sociedad en general ejerza el derecho a la información, a la

comunicación, y para que se dé la participación ciudadana, la libertad real de expresión, la

deliberación a partir del diálogo, el respeto por las diferencias y la pluralidad ideológica y de

opiniones.

1. ASPECTOS DEL NOTICIERO

1.1 VERACIDAD. Los productos informativos y comunicativos que produzcan, realicen,

difundan y que se transmitan en directo o en diferido, deben informar solamente sobre hechos

reales respaldados por documentos o testimonios plenamente confirmados.

1.2 IMPARCIALIDAD. Siempre que una información pueda generar controversia, los

materiales informativos o comunicativos que produzca, deben dar a conocer las posiciones de

las personas involucradas en la misma y evitar hacer afirmaciones propias que puedan señalar

a alguna de las partes como portadora de la razón. Sin embargo, deben asegurarse de recoger

y entregar suficiente información para que el público (audiencia) pueda hacer su propio

juicio.

1.3 INDEPENDENCIA. Los materiales informativos o comunicativos que produzca, realice

y difunda, no aceptan presiones de autoridades, de sus fuentes ni de grupos políticos o

empresariales para tratar de intervenir en el tratamiento de sus informaciones.



1.4 RESPONSABILIDAD SOCIAL. El principal criterio para la selección de un material

informativo o comunicativo dentro de los temas que atiende, es el número de personas físicas

a quienes pueda interesar y las consecuencias que esa información pueda generar en la

comunidad local, regional, nacional o internacional. Consecuentemente con lo anterior se

debe privilegiar la información que refleje las necesidades y el sentir ciudadano o de las

comunidades (sectores) y desechar todo aquello que pueda ser interpretado como

especulaciones sobre cualquier tema al margen de la ley o sobre hechos violentos.

Todos los criterios citados con anterioridad servirán para fomentar las bases técnicas y legales

que se aplicarán en el noticiero, de tal forma que este posea todo lo necesario para poder ser

emitido con normalidad y que no presente problemas de ningún tipo a futuro. Además, los

profesionales implicados en este proceso permanecerán al tanto de los lineamientos que exige

la institución.

2. PRINCIPIOS DE PROFESIONALISMO 

2.1. El profesional de la comunicación está obligado a considerar siempre las

consecuencias morales de los trabajos comunicativos o informativos que produce a todo

nivel, así como las bandas sonoras que son emitidas, porque aún los más pequeños dilemas de

criterio que deba resolver, pueden adquirir una dimensión ética.

2.2. Los productos comunicativos o informativos que produzcan, no pueden utilizarse para

que los profesionales de la comunicación favorezcan a persona, grupo político, económico o

religioso alguno o para buscar beneficios personales

2.3. Los reclamos y protestas sobre una información deben recibirse con cortesía y ser

puestos de inmediato en conocimiento de la Dirección de la institución, quien decidirá

conjuntamente con el comunicador, la manera de atenderlos o contestarlos.

3. PRINCIPIOS DE OBLIGATORIEDAD

3.1 CAPACIDAD DE RECTIFICACIÓN. Cuando por cualquier razón los materiales

informativos o comunicativos que se emitan, logren incurrir en alguna falta contra los

criterios editoriales aquí expresados, se debe rectificar de inmediato y con el mismo grado de

importancia que tuvo la información original, sin necesidad de que exista un requerimiento

legal previo. 



3.2 RESPETO A LA INTIMIDAD. Los productos comunicativos deben privilegiar el

respeto por la integridad e intimidad de las personas sobre el afán informativo. En

consecuencia, sin su previo consentimiento, nunca deben grabar audios, ni interceptar a los

familiares de personas víctimas de algún episodio de violencia o involucradas en un caso

judicial. Por acatamiento a la presunción de inocencia, contemplada en las normas legales

vigentes, siempre que sea necesario citar los nombres de las personas involucradas en delitos,

tendrán especial cuidado de especificar de dónde proviene la información que lo vincula a un

proceso judicial.

3.3 PLURALIDAD. En todo material informativo elaborado, se deben consultar todas las

fuentes posibles y registrar la información que producen distintos sectores que conviven en

nuestra sociedad, incluyendo a las minorías étnicas, de género, políticas y religiosas.

4. LOS CONCEPTOS NARRATIVOS

4.1 Los materiales informativos, deben esforzarse por recoger y proyectar la suficiente

información auditiva (grabaciones), existente en el lugar donde se generan los hechos, no se

debe utilizar un lenguaje comunicativo equivocado. Dicha información auditiva deberá hacer

un relato claro para la audiencia en general, sobre los materiales para emitir, estos deben de

tener nitidez, cuerpo, coherencia y que mantengan una idea e interés de principio a fin.

4.2 Cuando se generen coberturas especiales, todos los productos comunicativos e

informativos deben constatar que la información que se transmita realmente tenga ese mérito

o relevancia.

5. EL MANEJO DE LAS FUENTES

5.1 Las fuentes y el origen de la información siempre aparecerán identificadas dentro del

texto de la información que se presente. Si por razones excepcionales ello no fuera posible, el

comunicador tendrá tres opciones.

a. Omitir la información.

b. Encontrar quien la corrobore sin temor a que su nombre sea citado.

c. Emplear, de acuerdo con el director correspondiente, otras fórmulas que se aproximen

al máximo a establecer el origen y validez de la información. Algunos ejemplos son fuente

policial, fuente sindical, fuente diplomática.

5.2 La obligación de citar la fuente en la forma más clara posible obedece a la doble

importancia que ello tiene: se establece con certeza de dónde obtuvo el comunicador la



información y se le entrega al usuario de nuestra labor, un elemento de juicio de vital

importancia que le permitirá deducir la credibilidad del dato.

5.3 Siempre será una obligación del comunicador confrontar o cruzar sus fuentes. Un

esquema válido para cruzar las fuentes puede ser el de la triangulación con el fin de verificar

que todos los datos que constituyen el contenido de la información corresponden a la verdad.

6. PUBLICACIONES EN MEDIOS DIGITALES

6.1 El contenido que difunda la CCE a través de sus páginas oficiales, deberá tener

concordancia con la información que se haya emitido durante el noticiero, pero de forma

resumida para que no resulte repetitivo, también se plantea la opción de presentar micro

cápsulas antes de que el noticiero salga al aire.

6.2 A medida que el periodismo ha evolucionado, las audiencias se han vuelto más

participativas con los medios por el mismo hecho de que la tecnología actual se lo permite.

Por dicho motivo se debe aprovechar estas oportunidades generando contenido en los sitios

oficiales de la CCE para que mejoren las apreciaciones de los productos.

6.3 Otro modelo de interactividad que ha surgido es el de diseñar noticias que vayan

acompañadas de algún video corto o de un audio que respalde dicha información, dicha

estrategia será acoplada para generar mayor tráfico de información.

6.4 Los diseños y línea gráfica también juegan un papel relevante ya que pueden ser de ayuda

al momento de sintetizar información, por ello el profesional de la CCE encargado de esto,

debe tener creatividad para conocer de forma que la audiencia recibe y asimila una noticia.

6.5 Actualmente las plataformas digitales más recurrentes son Twitter, Facebook, Instagram y

YouTube. Es responsabilidad del profesional a cargo actualizar los contenidos diariamente en

cada una de las plataformas que se vaya a emplear, para que el noticiero y la emisora cuenten

con la debida actualidad de información y a su vez gane una mayor jerarquía.

7. DISEÑO DE LA PARRILLA DE PROGRAMACIÓN  

7.1 El noticiero de la CCE no tendrá una duración mayor de 10 min, es por ello que las notas

que se emitan deberán durar no más de 1 min cada una teniendo en cuenta que se abordan 4

segmentos con 2 notas por cada uno, de esta manera se cumple con los intervalos solicitados

por el productor.



7.2 Al tratarse de una radio cultural, se optó por transmitir micro cápsulas informativas entre

cada programa que se transmite con la finalidad de que el aspecto cultural tenga mayor

relevancia, además de otras notas de diferente índole, pero siempre teniendo en cuenta la

interactividad con la audiencia.

7.3 Las publicidades que se emitan no deberán estar relacionadas a ningún aspecto político,

ya que la CCE es totalmente imparcial con respecto a ello, estas cuñas publicitarias no

deberán durar más de 1 min y deberán ser asumidas por el productor.


