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Resumen. El objetivo de este trabajo es analizar las prácticas transmedia de la emisora Unión Radio a través de Ondas, su 
revista asociada, a fin de documentar un claro precedente de narrativa transmediática muy anterior a la época digital. Para 
ello, se utilizó la técnica del análisis cualitativo de contenido aplicado a todos los números de la revista. La publicación 
sirvió para ofrecer un punto de acceso diferenciado a determinados contenidos de la emisora (acceso expandido), para 
proveer material resumido a fin de guiar a los oyentes-lectores y, sobre todo, para proporcionar contenidos inéditos que 
funcionaban como extensiones narrativas de los relatos emitidos por la cadena (contenido expandido). Este estudio resulta 
pionero en el análisis del carácter transmedia de los orígenes de la radio en España.
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[en] The radio on paper. Precedents of transmedia storytelling in Unión Radio and Ondas 
magazine (1925-1935)
Abstract. The aim of this paper is to analyze the transmedia practices of the radio station Unión Radio using Ondas, its 
associated magazine, in order to document a clear precedent of transmedia storytelling established before the digital era. A 
qualitative content analysis of all issues of the magazine was carried out. Ondas served to offer a differentiated access point 
to certain contents of the station (expanded access), to provide summarized material to guide the listener-readers and, above 
all, to provide new content that functioned as narrative extensions of the stories broadcast by the station (expanded content). 
This study is pioneering in the analysis of the transmedia character of the radio´s origins in Spain.
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1. Introducción 

El concepto de narrativa transmedia ha sido definido por numerosos académicos en los últimos 20 años. Las 
aproximaciones de, entre otros, Jenkins (2009), Giovagnoli (2011), Scolari (2013), Porto (2014) y Jenkins et 
al. (2015) coinciden en caracterizar a los relatos transmedia como aquellos que expanden su narrativa en dife-
rentes plataformas y lenguajes mediáticos a fin de extender los hilos argumentales (es decir, sin repetición de 
contenido), a la vez que abren espacios para la participación significativa de los usuarios o fans que contribu-
yen a expandir esos mundos narrativos (Peñafiel-Sáiz, 2015; Rivera, 2012). Es por ello que, de forma resumi-
da, los universos transmedia aúnan los contenidos oficiales multiplataforma procedentes de la marca (canon) 
con las contribuciones de los fans (fandom) (Scolari, 2013).

En el terreno mediático, gran parte del estudio de la narrativa transmedia se ha aplicado al ámbito de las 
series televisivas (Deltell et al., 2013; Rodríguez-Ferrándiz et al., 2014; Mayor-Mayor, 2014; De-la-Fuente-
Prieto et al., 2016; Establés-Heras, 2016; Scolari y Establés, 2017; Villén-Higueras y Ruiz-del-Olmo, 2020). 
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También han sido numerosos los trabajos sobre la utilización de las prácticas transmedia en contextos educati-
vos, tanto desde el ámbito formal (Llorente et al., 2013; Alper y Herr-Stephenson, 2013; Checa-Romero, 2016) 
como desde la educación no formal (Guerrero-Pico, 2015; Gürsimsek, 2016; Rhoades, 2016). En menor me-
dida, otros aspectos tratados por los análisis vinculados a la narrativa transmedia se han desarrollado desde el 
campo de la ecología de los medios (Islas, 2009), la planificación de proyectos audiovisuales (Costa-Sánchez, 
2013), el contenido generado por el usuario (Fernández-Castrillo, 2014), el periodismo transmedia (Irala-
Hortal, 2014), las implicaciones jurídicas derivadas de la propiedad intelectual de los productos culturales 
(Díaz-Noci y Tous-Rovirosa, 2012) y las extensiones transmedia del podcast (García-Marín y Aparici, 2018; 
García-Marín, 2020).

Como observamos en los trabajos anteriormente citados, la investigación sobre la narrativa transmedia se 
centra de forma mayoritaria en las producciones y prácticas activadas a partir del advenimiento de la llama-
da Web 2.0 desde el año 2004 como consecuencia de la proliferación de medios y plataformas digitales. Por 
este motivo, este objeto de estudio tradicionalmente se ha considerado vinculado al desarrollo de los medios 
contemporáneos asociados a la convergencia industrial y tecnológica. Esta idea es potenciada por el déficit de 
investigaciones centradas en las prácticas transmedia ya existentes antes de la llegada de los medios digitales. 
Aunque podemos encontrar precedentes aún más antiguos de lo que hoy denominamos narrativa transmedia, 
resulta especialmente relevante el análisis de algunas de las prácticas de re-escritura y re-publicación de his-
torias procedentes de la literatura popular durante el siglo XIX en el ámbito anglosajón, que “establecieron 
muchos de los principios de la construcción de mundos ahora asociados a la narrativa transmedia” (Meyer y 
Pietrzak-Franger, 2022: 17).

2. Narrativa transmedia. Precedentes en el siglo XIX 

Las prácticas transmedia de la segunda mitad del siglo XIX fueron posibles por la confluencia de diferentes 
factores. En la primera parte de este siglo, tuvieron lugar grandes transformaciones en Reino Unido y Estados 
Unidos gracias al empuje de los nuevos descubrimientos científicos e innovaciones tecnológicas. Diversos 
desarrollos aplicados a la comunicación, como la telegrafía, la creciente mejora de las infraestructuras para 
el transporte y la extensión del servicio postal tuvieron un impacto decisivo no solo en el ámbito laboral sino 
también en la vida recreativa y comunitaria, de modo que “la tecnología cambió la forma en la que los bri-
tánicos se divertían” (Boyer et al., 2002: 215). Así, florecieron nuevas formas culturales de entretenimiento, 
como los museos, las publicaciones de ficción de bajo coste, el vodevil y, con el cambio de siglo, los parques 
de atracciones (Meyer y Pietrzak-Franger, 2022). En este contexto, no debemos olvidar la importancia cultural 
de las exhibiciones mundiales, que tuvieron un elevado impacto en la forma en la que los bienes, las personas 
y el propio conocimiento comenzaron a circular por diferentes áreas geográficas. En este punto, “la movili-
dad del contenido cultural y mediático impreso no solo fue intensificada y acelerada, sino también extendida 
geográficamente” (Kaestle y Radway, 2009: 21). Variadas formas de material mediático y cultural –panfletos, 
periódicos o libros– fueron producidas, reproducidas y distribuidas a mayor velocidad y con menor coste que 
en ninguna época anterior. Toda esta producción y diseminación de diverso material cultural y mediático faci-
litó la intensificación de las experiencias transmedia en la segunda mitad del siglo XIX. Al mismo tiempo, la 
falta de regulación de los derechos de autor abrió la puerta a los actos de piratería y, por tanto, a la propagación 
internacional de los productos artísticos y la transmedialización de las narrativas.

A todo esto, se le sumó una nueva forma de concebir el consumo cultural y conectar con los productos me-
diáticos y de ficción. En este sentido, la serialización de las historias fue clave para el fomento de determinadas 
prácticas de engagement de los fans con las obras culturales. Los textos serializados fueron especialmente 
apropiados para “capturar la visión de la vida expansiva característica de la época victoriana” (Hughes y Lund, 
2012: 53). Los intersticios que aparecían entre los capítulos de las historias tuvieron un particular efecto en las 
audiencias, que no solo se identificaban con los personajes sino también tenían tiempo suficiente para especu-
lar e intercambiar sus visiones sobre ellos, hasta el punto de considerarlos reales. De este modo, las historias 
viajaban “entre culturas y reinos factuales y ficcionales” (Meyer y Pietrzak-Franger, 2022: 33) dando lugar a 
procesos de expansión de los relatos que se desarrollaron en diferentes formas conformando una amplia “se-
mántica de la participación” (Mayer, 2013: 6).

Todos estos factores tecnológicos, mediáticos, legales y culturales espolearon un conjunto de prácticas 
transmedia consistentes en lecturas públicas de obras de la literatura popular, representaciones teatrales, co-
producción de contenido o la elaboración de guías de viaje, realizadas a partir de los datos y opiniones genera-
dos por los viajeros a partir del envío de cartas, hojas de reclamaciones y sugerencias, en un claro antecedente 
de la producción crowdsourcing contemporánea.

El universo narrativo asociado a Sherlock Holmes es, quizá, la gran franquicia transmedia iniciada en el 
siglo XIX, estudiada tanto desde el lado de la dispersión de sus historias en diferentes medios (Pearson, 2022) 
como desde el engagement fan con su mundo narrativo (McClellan, 2022). Por su parte, los trabajos de Voigts 
(2022) se han centrado en las prácticas transmedia presentes en el siglo XIX como el pastiche, la secuela, la 
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parodia y la sátira en las adaptaciones de la conocida como dorking literature, considerada precursora del 
subgénero distópico future-war-fiction (“ficción de guerra futura”). En otro orden, Liedke (2022) ha centrado 
su investigación en la retransmisión de obras teatrales y conciertos a través del teléfono, que no solo fue uti-
lizado como un dispositivo de comunicación sino también como un medio de difusión de contenidos sonoros 
en Europa y Estados Unidos en la última década del siglo XIX. Bajo el nombre de teatrófono, esta práctica 
(precursora de las retransmisiones teatrales y musicales por radio que se iniciaron a comienzos del siglo XX) 
permitía escuchar en directo mediante suscripción obras teatrales u operísticas desde el teléfono instalado en 
el propio domicilio. 

También resultan relevantes los estudios sobre el diseño de universos narrativos a partir del cómic, como 
es el caso de Yellow Kid, un personaje que desbordó este medio para adoptar diferentes formas y aparecer 
en diversas prácticas mediáticas a finales del siglo XIX. Otro ejemplo son las Kewpies, que nacieron de un 
personaje publicitario, saltaron al mundo del cómic y finalmente se convirtieron en muñecas, alcanzando un 
enorme éxito internacional. Los cómics de las Kewpies fueron publicados en tres revistas dirigidas al público 
femenino en sus cinco primeros años, lo que obligó a sus fans a salir en busca de sus historias para ensamblar 
su mundo narrativo, en un claro precedente de los movimientos migratorios de las audiencias actuales a la caza 
de fragmentos de los relatos distribuidos en plataformas distintas.

Los trabajos de Wiele (2022) estudian las prácticas transmedia de la llamada city mystery novel, cuyos per-
sonajes exploran los submundos secretos de las ciudades y revelan la corrupción, la explotación y la violencia. 
Estas historias aglutinaban a finales del XIX varias prácticas que hoy pueden considerarse transmedia. Solían 
tener su origen en la prensa diaria a modo de folletín, ofreciendo una mezcla de ficción y realidad. El hecho 
ser publicadas en la prensa provocaba que estas historias quedaran impregnadas del halo de veracidad propio 
del periódico, lo que hacía que estos relatos (en parte, ficcionales) se mostraran indistinguibles de la realidad. 
Asimismo, eran publicados por autores conocidos, aspecto que les otorgaba cierto marchamo de credibilidad. 
Habitualmente, estas historias incluían ilustraciones, lo que facilitaba su adaptación al teatro. Estas adapta-
ciones teatrales no solo ofrecían posibilidades de recepción diferentes, sino que introducían nuevos matices o 
expansiones argumentales a la historia original. El último movimiento transmedia asociado a estas historias 
consistía en la publicación de una novela elaborada como síntesis de los diferentes hilos argumentales desarro-
llados en la prensa y las obras teatrales previas.

Estas prácticas de producción y consumo documentadas en el siglo XIX fundamentaron e impulsaron el de-
sarrollo de diseños transmedia generados durante el siglo XX con la aparición y popularización de los nuevos 
medios de masas –el cine, la radio y la televisión– antes de la llegada de las plataformas digitales.

3. Nacimiento de la radio en España

3.1. El movimiento radioaficionado

El cambio de siglo trajo consigo la aparición del primer gran medio masivo basado exclusivamente en el so-
nido: la radio. La radiodifusión española comenzó como una actividad no profesional hace un siglo gracias al 
trabajo de aficionados que se vieron influenciados por los primeros avances procedentes de Estados Unidos. La 
experimentación amateur permitió dar a conocer ampliamente su potencial técnico y comunicativo. La explo-
ración de la onda corta por parte de radioaficionados en la segunda década del siglo XX permitió descubrir las 
ventajas de su uso con fines profesionales (García-Marín, 2022). La radio fue considerada inicialmente como 
un hobby puramente técnico, antes de convertirse en el inicio de un potente medio de comunicación (Afuera-
Heredero, 2017). Las primeras emisiones de los radioaficionados estaban muy centradas en dar a conocer el 
proceso de creación de sus propios contenidos y en el desarrollo de los recursos técnicos necesarios para su 
producción (Afuera, 2021). De hecho, a aquellos que montaban sus propios equipos se les denominaba “verda-
deros aficionados”, frente a los que compraban equipamiento ya fabricado (llamados “aficionados de salón”), 
según una clasificación de radioaficionados publicada en la revista Tele-Radio en 1924 (Ruiz-Ramos, 2012). A 
su vez, los llamados “verdaderos aficionados” se diferenciaban entre aquellos que montaban sus receptores ex-
clusivamente para escuchar los radioconciertos (se les denominaba aficionados “de ideal próximo”) y aquellos 
que se aproximaban a la radiodifusión como objeto de investigación y estudio (llamados “de ideal remoto”) 
(Ruiz-Ramos, 2012). 

Una de las principales características de la labor de los radioaficionados fue el carácter conversacional de 
sus producciones, que dio lugar a las primeras tertulias, conocidas como “ruedas fónicas”, celebradas desde 
1929, con la participación de radioaficionados de diferentes emisoras de toda España. Esta conexión entre los 
entusiastas de la entonces llamada “telefonía sin hilos” dio lugar a un movimiento muy dinámico que impulsó 
el tejido asociativo construido alrededor del medio. Como consecuencia de ello, los pioneros de la radio en 
España comenzaron a organizar encuentros a nivel nacional, celebrados por primera vez en el marco de la 
Exposición Internacional de Barcelona de 1929. Inaugurado el 15 de noviembre de ese mismo año con el nom-
bre de Jornadas de Onda Corta, el evento fue considerado como el I Congreso Español de Radioaficionados e 
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incluyó seminarios técnicos sobre el sector, retransmisiones en directo y la asamblea general de la asociación 
nacional de aficionados a la radiodifusión (García-Marín, 2022). 

3.2. Unión Radio y revista Ondas

Al margen de esta vibrante actividad del movimiento amateur, fue Radio Ibérica la emisora que realizó las 
primeras transmisiones de forma experimental en España en septiembre de 1923:

“La primera emisora en servicio regular de radiodifusión es Radio Ibérica, dirigida por don Ernesto Gswind, que 
transmite diariamente, de siete a ocho de la tarde, conciertos y lecturas. (…) Es en 1923 la única emisora española 
y una de las más potentes de Europa” (Díaz, 1997: 92).

En general, los programas ofrecían “eruditas peroratas ante el micrófono, música de rollos y discos gramo-
fónicos, completados con publicidad de los receptores fabricados por la empresa” (Díaz, 1997: 52). Tras esta 
primera etapa experimental protagonizada por Radio Ibérica, en 1925 nace Unión Radio con el número de li-
cencia oficial EAJ-7. Sus emisiones se iniciaron el mes de junio de 1925, consolidando un rápido crecimiento a 
partir de la adquisición de una serie de emisoras situadas en diferentes puntos del territorio nacional. En su obra 
Aquí, Unión Radio (2021), Ángeles Afuera documenta el proceso de expansión de la emisora durante sus pri-
meros años de existencia, que resumimos a continuación. En diciembre de 1925, la compañía firma un acuerdo 
de fusión con Radio Castilla, emisora que adquiere en mayo de 1926. Ese mismo año, Radio San Sebastián, 
Radio Barcelona y Radio Asturias se integran en Unión Radio. En junio de 1926, concluye la adquisición de 
Radio Cádiz, mientras que en octubre se produce la fusión de las emisoras sevillanas en Unión Radio Sevilla. 
En noviembre, Radio Barcelona pasa a formar parte de la cadena. Este proceso continuará en 1927 con la in-
corporación de Radio Salamanca, Radio Madrileña y Radio Club de Vizcaya.

El primer director general de la emisora fue Ricardo Urgoiti, quien organizó la compañía en cuatro sec-
ciones: Artística, Técnica, Publicidad y Revista (Afuera, 2021). Esta última consistía en el lanzamiento de la 
revista Ondas, una publicación de periodicidad semanal que nació en paralelo al comienzo de las emisiones el 
mismo mes de junio de 1925. “La nómina, edición, propaganda, etc., debían cargarse a los ingresos por venta, 
suscripción y publicidad de la revista, y su personal contaba con un director, un redactor-jefe, un secretario de 
redacción, una mecanógrafa y un ordenanza” (Afuera, 2021: 122). No fue la primera revista especializada en 
radio, ya que antes de su nacimiento ya habían aparecido Radio-Sport, Tele-Radio (vinculada con Radio Club 
España), Radiosola (propiedad de la Asociación Nacional de Radiodifusión), Radio Ciencia Popular y T.S.H., 
que se configuraba como el medio oficial de la Federación Nacional de Aficionados.

En sus inicios, los principales objetivos de Ondas eran dar a conocer la programación de la cadena e infor-
mar sobre cuestiones relativas al mundo de la radiodifusión. Otras funciones no menos relevantes fueron el 
mantenimiento y progresivo desarrollo de una incipiente comunidad de oyentes (vinculados también a través 
de la Unión de Radioyentes, colectivo asociado a la compañía), servir como medio y portavoz oficial de la 
empresa y ayudar en la financiación del proyecto, junto con los ingresos por publicidad:

“Una segunda función era mantener un vínculo con las audiencias, que en aquellos años iniciales estaba formada 
en su gran mayoría por radioyentes especializados, con conocimientos técnicos sobre el medio y que provenían 
de clubes de radioaficionados. A ellos iban dirigidos los reportajes sobre los avances e innovaciones tecnológicas 
(…). Esto enlaza con otro objetivo, la revista debía servir de altavoz editorial de la cadena” (Rodríguez-Centeno, 
2021: 137).

Asimismo, desde sus inicios, Unión Radio utilizó esta revista para extender y ampliar los contenidos que 
previamente emitía o serían radiados en un futuro, en una suerte de primigenias prácticas transmedia que cons-
tituyen el objeto de estudio de este trabajo. Es por ello que esta investigación pretende analizar en profundidad 
el universo narrativo transmedia de Unión Radio utilizando la revista Ondas como plataforma complementaria 
del contenido ofrecido por la emisora.

En este sentido, este trabajo, enfocado en la “arqueología transmedia” (Scolari et al., 2014; Freeman, 2017), 
pretende identificar redes textuales entre ambos medios buscando fósiles mediáticos a fin de reconstruir an-
tiguas prácticas de naturaleza transmediática, ya que “solo entendiendo la historia de la producción y el con-
sumo, podemos darles sentido a los desarrollos de nuestro panorama mediático contemporáneo” (Freeman, 
2017: 7). A diferencia de otros estudios enfocados en la radio transmedia (García-González, 2013; Piñeiro 
Otero, 2014; Dann, 2014; Edmond, 2015; López Villafranca y Olmedo Salar, 2020), nuestro análisis propone 
la observación de una experiencia de comienzos del siglo XX, cronológicamente muy anterior a las prácticas 
habitualmente analizadas, centradas en la época contemporánea gobernada por la digitalidad y la convergen-
cia (Jenkins, 2006). Por tanto, el abordaje de este trabajo representa una visión novedosa en la descripción 
del origen de la radio en España y su relación con otros medios. La conexión de la radio con otras especies 
mediáticas en su etapa primigenia se ha desarrollado desde el campo de la publicidad o los medios impresos 
generalistas, pero son escasísimas las aproximaciones al análisis de las revistas españolas de principios del 
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siglo XX especializadas en radio, con la excepción de los estudios de Fernández-Sande y Adami (2015) y 
Rodríguez-Centeno (2021), relevantes dentro de este campo.

4. Objetivos y método

De forma más concreta, este trabajo pretende (1) analizar las extensiones transmedia de Unión Radio pre-
sentes en las páginas de la revista Ondas, (2) determinar la relación del contenido publicado por esta última con 
respecto a las emisiones de la cadena y (3) examinar las actividades participativas e interactivas que la revista 
proveía para los oyentes-lectores de este binomio. 

Para ello, se elaboró un diseño metodológico basado en el análisis cualitativo de contenido de fuentes 
hemerográficas a partir de un instrumento de recogida de información específico para el estudio de univer-
sos narrativos transmedia. Diseñado inicialmente por Askwith (2007) para analizar series televisivas, esta 
herramienta determina la existencia de varias categorías de contenido transmedia –que Askwith denomina 
touchpoints– en función de su relación con la producción matriz a la que complementan o expanden (tabla 
1). Entiéndase que en este estudio consideramos a las emisiones de Unión Radio como el contenido principal, 
matriz o nuclear de su universo narrativo. Estas categorías de contenido se agrupan en las dos dimensiones que, 
como recoge el apartado introductorio de este trabajo, definen las narrativas transmedia: (1) la dispersión de 
los productos mediáticos oficiales (canon) en diferentes plataformas y (2) la organización de actividades para 
activar / canalizar la participación de los usuarios (fandom).

Tabla 1. Ficha de recogida de información
CONTENIDO OFICIAL (CANON)

Acceso expandido. Repetición del mismo contenido en otras plataformas o medios, sin ningún tipo de adaptación ni de extensión 
narrativa. Se trata de un punto de acceso diferenciado al mismo contenido dentro del universo transmedia. Ejemplo: una serie emitida 
por televisión que se pone a la venta en DVD sin ningún tipo de contenido extra. 
Contenido adaptado. Todo aquello que manipula, reorganiza, extracta, reutiliza o adapta el contenido (guías de episodios o tempora-
das en las series televisivas, biografías de los personajes, resúmenes de tramas, etc.). No ofrece contenido nuevo (extensión narrativa).

Contenido expandido. Contenido inédito que 
provee nuevos hilos argumentales sobre el re-
lato (extratexto) o informa sobre el medio o su 
universo (metatexto).

Metatextual. Textos que proporcionan información sobre el propio proyecto, la 
marca, sus autores o su mundo narrativo ofreciendo datos nuevos no conocidos, 
pero sin ampliar el argumento de los relatos previamente narrados (García-Marín, 
2016). Ejemplos: noticias sobre el día a día del medio, descripción del making-of 
(“así se hizo”) de programas radiofónicos o el contenido “detrás de las cámaras” 
(behind-the-scene) propio de las producciones audiovisuales.
Extratextual. Creación de nuevas historias o extensión de las ya existentes que 
amplían / complementan el relato del producto matriz. Debe ser contenido total-
mente nuevo. Ejemplo: la publicación de un cómic que narra historias inéditas 
sobre un universo narrativo iniciado como película.

ACTIVIDADES RELACIONADAS (FANDOM)
Tematizadas. Juegos que portan la imagen de la marca de la compañía y proponen un mayor grado de interactividad y participación 
que los elementos de merchandising, más inertes desde el punto de vista narrativo. Ejemplos: juegos temáticos de un programa de 
televisión, puzles, etc. 
Experienciales. Colocan al usuario como personaje de la historia, o lo animan a asumir un rol relacionado con ésta. Ejemplos: video-
juegos, juegos de rol o programas de radio con público que pueden activar un elevado grado de interactividad.
Productivas. Incitan al usuario a convertirse en creador de contenido. Ejemplo: las llamadas de los oyentes en la radio.
Competitivas. Permiten a los fans demostrar sus habilidades y conocimientos al resolver retos planteados por los diseñadores del 
universo narrativo.

Fuente: elaboración propia a partir de Askwith (2007).

Este instrumento ha sido empleado y validado en el estudio de universos transmedia de diferente naturale-
za. Su utilización se ha enfocado fundamentalmente en las extensiones narrativas de series de televisión tanto 
en el ámbito anglosajón (Askwith, 2007) como en el español (Rodríguez-Ferrándiz et al., 2014). También ha 
sido aplicado en estudios sobre los archivos audiovisuales televisivos (Caridad-Sebastián et al., 2018), el eco-
sistema de producciones transmedia iniciadas desde el cómic (Atarama-Rojas y Menacho-Girón, 2017), las 
extensiones narrativas en el podcast (García-Marín y Aparici, 2018) y la promoción de universos literarios en 
la Red (Torrego-González et al., 2021).

En nuestro trabajo, la ficha de recogida de información se utilizó para analizar todos los números de la 
revista Ondas publicados en la Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional (https://cutt.ly/qVdfCco), que 
cuenta con un total de 493 ejemplares organizados por fecha de publicación, desde el 1 de junio de 1925 hasta 
el 28 de diciembre de 1935. Este archivo hemerográfico contiene todos los números digitalizados de la revista, 
salvo los correspondientes al año 1928.

https://cutt.ly/qVdfCco
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Nuestro estudio se centra en el binomio Unión Radio-revista Ondas por ser los medios referentes en la 
radiodifusión y en el campo de las revistas especializadas en radio, respectivamente, de los años 20 y 30 en 
España. La revista se convirtió en el medio hegemónico de su categoría hasta la Guerra Civil tras la compra de 
Radio Ciencia Popular por parte de Unión Radio en 1924, misma suerte que corrieron las revistas Radio-Sport 
y Tele-Radio en 1926 (Afuera-Heredero, 2017), asegurándose así la compañía el control de la comunicación 
radiofónica en España (Fernández-Sande y Adami, 2015).

En el siguiente apartado, se exponen los diferentes contenidos de la revista Ondas organizados por su cate-
goría textual de acuerdo con el instrumento anteriormente descrito. Se adjuntan ilustraciones extraídas de las 
páginas de la publicación para su mejor comprensión utilizando siempre como fuente el archivo digital de la 
Biblioteca Nacional.

5. Resultados

5.1. Acceso expandido

En primer lugar, aunque no fue una práctica frecuente, la revista Ondas incluyó en sus páginas acceso com-
pleto a determinados contenidos previamente emitidos en la emisora, como la publicación de los cursos de 
esperanto (imagen 1) y de pronunciación inglesa que formaban parte de la programación de la cadena.

Imagen 1. Curso de esperanto (Ondas, 01/05/1927). 
Fuente: Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional.

5.2. Contenido adaptado

Recuérdese que se considera contenido adaptado todo aquel que resume, extracta o comprime el relato ofre-
cido en cualquier otra plataforma del universo narrativo. Dentro de esta categoría resultan especialmente rele-
vantes las guías de programación orientadas a informar al lector sobre los horarios de los diferentes espacios de 
la cadena. Este fue uno de los contenidos esenciales de la revista durante toda su existencia y constituía, como 
se indicó anteriormente, uno de los grandes objetivos de la publicación.

Se incluyen también en esta categoría los resúmenes de los principales programas emitidos la semana an-
terior, recogidos en la sección “A través del micrófono”, que integraba en ocasiones imágenes de algunos de 
esos programas. En la misma línea, encontramos síntesis –a modo de crónica– de las emisiones en directo de 
la cadena, así como de programas especiales. Tal fue el caso del reportaje sobre la retransmisión del acto de 
entrega de la medalla de oro del Círculo de Bellas a Ricardo Urgoiti, publicado con fecha 28/06/1930 (imagen 
2) y emitido previamente en Unión Radio.
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Imagen 2. Reportaje sobre la medalla de oro a Urgoiti (Ondas, 28/06/1930). 
Fuente: Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional.

Estos resúmenes alcanzaban también a las conferencias emitidas por la cadena, que aparecían publicados 
en la sección “En nuestros estudios”. En este sentido, es destacable el artículo sobre la ponencia que Adolfo 
Salazar pronunció sobre el compositor levantino Óscar Esplá, disponible en el número del 03/01/1931. En la 
misma línea, la revista incluía resúmenes de entrevistas a personajes relevantes (ejemplo: “Hablando con el 
Capitán Plugge”, publicada el 23/08/1925). 

5.3. Contenido expandido

5.3.1. Metatextual

La revista Ondas fue especialmente prolífica en la publicación de contenidos metatextuales relativos a la vida 
de la emisora y la realización de sus programas. En primer lugar, sobresalen los artículos que tratan de explicar 
el making-of de determinadas producciones radiofónicas. Ejemplo de ello fueron las piezas donde se mostraban 
los trabajos orientados a la reproducción de las notas musicales graves en el medio radiofónico, así como el tra-
tamiento del eco artificial del estudio de radio. En la misma línea, resulta especialmente llamativo un reportaje 
dividido en tres números (comenzó en la edición del 06/03/1927, continuó en el número siguiente y se clausuró 
con una apostilla el 20/03/1927) sobre los gastos de realización de los programas radiotelefónicos (imagen 3).

Imagen 3. Reportaje sobre gastos de realización (Ondas, 06/03/1927).  
Fuente: Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional.
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De gran interés fue la serie de reportajes iniciada en 1930 sobre el proceso de escritura de guiones radio-
fónicos para contar historias de ficción, bajo el título “Lo que no se escribe”, inaugurada con las siguientes 
palabras: “Comienza en esta semana una interesante serie de reportajes literarios acerca de “lo que no se 
escribe”, misteriosa confesión de escritores ante el rostro metálico del micrófono…” (publicado en Ondas el 
08/02/1930) (imagen 4). En la misma línea, destacan los artículos orientados a explicar los motivos de la rea-
lización de determinados espacios o sobre la adopción de ciertas políticas de programación, como fue el caso 
de la apuesta por la radio educativa, justificada en un artículo a doble página titulado “La enseñanza por medio 
de la radio” incluido en la sección “Consideraciones” del 21/09/1929.

Imagen 4. Artículo sobre escritura de guiones de radio (Ondas, 08/02/1930).  
Fuente: Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional.

Aunque la presencia del contenido metatextual fue constante durante toda la vida de la revista, se detecta 
una mayor importancia de esta categoría textual en sus inicios gracias a las fotos en portada de las artistas 
que formaban parte de la programación musical de la cadena. A fin de mostrar esta prevalencia del metatexto, 
resulta necesario realizar un análisis de la evolución de la composición de la portada de la revista durante su 
década de historia. En los primeros años, la cubierta se utilizaba fundamentalmente para publicar las fotogra-
fías de artistas que actuaban en los diferentes programas de la emisora (contenido metatextual). Esta tendencia 
se mantiene hasta el número del 18/10/1925, cuando la portada se dedica al esquema de las líneas microfónicas 
instaladas en Madrid para realizar las retransmisiones en directo de los conciertos de la siguiente temporada. 
Desde el 25/10/1925, se apuesta por incluir ilustraciones en las portadas, en blanco y negro, hasta el número 
del 03/01/1926, que comienzan a ser en color. A partir del 27/06/1926, se opta por una fusión entre los mode-
los anteriores: vuelven las fotografías de artistas que actúan ante el micrófono de Unión Radio pero éstas se 
insertan sobre un fondo ilustrado. Este esquema se mantiene solo unos meses, hasta el número del 25/07/1926, 
cuando se vuelve al tipo de portada ilustrada, en este caso a todo color. Sin embargo, antes de la finalización 
de 1926, desde el número del 31/10/1926, se vuelve al esquema anterior: fotografía de artista (normalmente 
mujer) con fondo ilustrado. No será el modelo definitivo de la portada porque en enero de 1929, la primera 
página de la revista vuelve a ser totalmente ilustrada sin presencia de fotografías. En su lugar, se introduce un 
adelanto de las principales obras que se retransmitirán durante la siguiente semana con la leyenda: “En esta 
semana a través del micrófono” (ejemplo de compresión narrativa o contenido adaptado). 

A partir del número del 18/05/1929, la portada sufre una transformación al apostar por composiciones más 
complejas tipo collage, aunque pronto – a partir del 06/07/1929– se vuelve al estilo anterior con el avance 
de los programas, que se mantiene con variaciones mínimas hasta el 03/01/1931, cuando vuelve el dibujo a 
dominar la cubierta de la revista. 

Por el archivo de la Biblioteca Nacional conocemos que ya en agosto de 1933, durante la última etapa de la 
revista, la portada estaba protagonizada por la fotografía de algún personaje relevante de la época que hubiera 
participado en los programas de la emisora (caso de Valle-Inclán en la cubierta del 06/01/1934), alguno de los 
espacios emitidos o noticias protagonizadas por la propia emisora (contenidos metatextuales), junto con un 
breve sumario e índice de contenidos (de nuevo, contenido adaptado). En muchas ocasiones estas fotografías 
volvían a mostrar, como en los inicios, a las principales artistas que actuaban en la cadena o en cualquiera 
de las emisoras existentes a nivel internacional. Como observamos, tanto el contenido metatextual como, en 
menor medida, el contenido adaptado tuvo una elevada presencia en la portada de la publicación a lo largo de 
su historia.

También resulta llamativa la prevalencia del contenido metatextual que tiene como protagonista a la pro-
pia compañía. Abundan en la revista las noticias sobre las actividades desarrolladas por la emisora, siendo 
ejemplos de ello la realización de un plebiscito en Radio Barcelona (publicado con fecha de 23/08/1925) o la 
campaña de recogida de juguetes para la Navidad de 1932-33 (14/01/1933).

Otros contenidos que podríamos integrar en esta categoría son (1) los amplios reportajes dedicados a pre-
sentar a los artistas participantes en la programación (véase un ejemplo en la pieza publicada sobre la Orquesta 
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Sinfónica de Unión Radio el 08/02/1930), y (2) las menciones y fotografías de personajes populares que vi-
sitaron los estudios para ser entrevistados (ejemplos: la presencia en la emisora del ministro uruguayo Daniel 
Castellanos el 02/05/1931 y de las aspirantes a Miss Europa el 03/06/1933).

5.3.2. Extratextual

El contenido expandido extratextual es el que otorga al universo narrativo un verdadero carácter transmedia, 
puesto que se encarga de realizar ampliaciones narrativas más allá del producto matriz (en este caso, las emi-
siones de Unión Radio). Son diversos los contenidos publicados por la revista Ondas que podemos integrar en 
esta categoría.

Por un lado, cabe reseñar la sección “Nuestros programas”, dedicada a ofrecer información sobre las piezas 
musicales que se emitirían a lo largo de la siguiente semana. De igual modo, la sección “Notas musicales” pre-
sentaba de forma concisa una de las obras a emitir cada día de la semana e incluía imágenes de sus composito-
res. Estos datos resultaban de gran utilidad para los aficionados a las retransmisiones de las óperas y zarzuelas 
de la cadena, ya que aportaban información argumental y de contexto no presente en la emisión radiofónica. 
La revista concedía una especial importancia a esta información que, en numerosas ocasiones, acompañaba 
con ilustraciones, e incluso, llegó a ocupar la portada de la publicación junto con una llamada para ampliar la 
información en páginas interiores. Tal fue el caso del anuncio de las obras “El rey que rabió” y “Rigoletto” 
presentadas en la portada del número del 04/05/1929 (imagen 5). Este tipo de información tuvo una presencia 
cada vez mayor en la revista, hasta alcanzar las dos páginas en el último número de 1935.

Imagen 5. Portada del 04/05/1929.  
Fuente: Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional.

Los reportajes realizados en directo por la emisora también fueron objeto de este tipo de extensiones narra-
tivas extratextuales. Consistían en la ampliación de la información sobre estas producciones, con la inclusión 
de abundante material fotográfico complementario. Es el caso del reportaje titulado “El relevo de la guardia 
exterior de Palacio” realizado desde la madrileña plaza de la Armería. Antes de la emisión de este reportaje, la 
revista ofreció nutrida información sobre los detalles de la ceremonia, instaurada por el rey Felipe V (imagen 
6). La pieza impresa informaba también de que el reportaje radiofónico, previsto para una fecha anterior, tuvo 
que ser aplazado por enfermedad del locutor encargado. La publicación indica el día y la hora de la emisión del 
reportaje y anuncia que a esta producción le seguirán otras de la misma naturaleza que la emisora ya tenía en 
preparación y estarían a cargo de “distinguidos periodistas, que comprendiendo la enorme difusión de la Radio 
nos prestan su valioso concurso” (publicado por Ondas el 08/02/1930 en la página 7).
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Imagen 6. Artículo sobre los reportajes radiados (Ondas, 08/02/1930). 
Fuente: Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional.

Se incluyen también en esta categoría de contenido la publicación de esquemas sobre la composición de deter-
minados aparatos a fin de construir equipos de emisión para los radioaficionados (imagen 7). Este material visual 
funcionaba como expansión narrativa de los espacios donde la emisora ofrecía conferencias sobre esta temática, 
pero sin el apoyo visual que permite la revista, que complementa y expande a través de grabados los datos ofrecidos 
por la radio. Recuérdese, tal como recoge el apartado 3.1., la relevancia que en los orígenes de la radiodifusión tuvo 
el movimiento amateur, aquellos aficionados que construían sus propios equipos y/o se acercaban al nuevo medio 
como objeto de investigación, a quienes sin duda se dirigía este tipo de contenido. No obstante, esta información no 
se destinaba solo a los creadores de equipos para realizar sus propias emisiones, sino también a los oyentes interesa-
dos en amplificar la capacidad de sus receptores a fin de captar la señal de emisoras extranjeras.

Imagen 7. Esquemas para la construcción de equipos (Ondas, 05/06/1927). 
Fuente: Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional.
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5.4. Actividades relacionadas

Nótese que todas las categorías textuales anteriormente referidas se vinculan con la producción de expansiones 
del universo narrativo desde Unión Radio a través de su revista (canon). Para la existencia de una verdadera 
experiencia transmedia, se deben incorporar además las creaciones de los usuarios / fans que contribuyen con 
nuevas extensiones de contenido (fandom), a la vez que interactúan de forma significativa con la entidad me-
diante diferentes formas de participación. A este fin se consagran las actividades relacionadas que, en el caso 
analizado, se integran como experienciales, productivas y competitivas.

5.4.1. Experienciales. El oyente-lector como personaje

Ejemplos de este tipo de contenidos son (1) el consultorio grafológico cuya publicación comenzó en los años 
20, y (2) el sorteo de juguetes para niños de familias asociadas a la Unión de Radioyentes. En este último caso, 
para formar parte este sorteo, era requisito imprescindible enviar una carta indicando un número de socio de 
esta agrupación. Aunque podría considerarse como una estrategia de marketing para reclutar nuevos miem-
bros, esta práctica puede ser incluida como actividad experiencial ya que los ganadores de los sorteos debían 
enviar una fotografía a fin de ser publicada en la revista, por lo que los menores agraciados se convertían en 
protagonistas de una de las secciones de la publicación.

5.4.2. Productivas. El oyente-lector como creador de contenido

Pertenecen a esta categoría los plebiscitos organizados por el binomio Unión Radio-revista Ondas a fin cono-
cer la opinión de los oyentes sobre los programas de la emisora. También podemos encuadrar en esta categoría 
las cartas al director, que fueron poco frecuentes en la vida de la revista, pero tuvieron cierta presencia en sus 
inicios. La sección “Correspondencia” (habitual a finales de los años 20) ofrecía un contacto bidireccional con 
los oyentes al responder a las cartas que, a juicio de los editores, merecían “comentario adecuado a lo que en 
ellas se nos comunique, especialmente a las que, tras el anónimo, suelen darnos un agradable consejo” (Ondas, 
publicado el 04/05/1929 en la página 29).

5.4.3. Competitivas. El oyente-lector como concursante

Los concursos se configuraban como potentes estrategias de engagement del oyente-lector con el universo na-
rrativo propiciado por Unión Radio. En su organización, difusión y desarrollo, la revista Ondas jugó un papel 
fundamental. Encontramos algunos ejemplos en un concurso de traducción inglés-español celebrado en mayo 
de 1931 y, sobre todo, en los concursos de radiocuentos, chistes (imagen 8) y radioteatro, que incluían premios 
económicos para los ganadores. En el caso de los certámenes de cuentos, chistes y radioteatro, los mejores 
trabajos eran además seleccionados para su emisión radiofónica, por lo que esta actividad también podría con-
siderarse como productiva, al nutrir de contenido la programación de la emisora.

Imagen 8. Concurso de radiocuentos y chistes (Ondas, 10/01/1926).  
Fuente: Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional.
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Finalmente, cabe destacar que la participación en estos concursos era exclusiva para los oyentes-lectores 
que adquirían previamente un ejemplar de Ondas, puesto que los interesados debían enviar el cupón correspon-
diente, solo disponible en las páginas de la revista. Esta práctica constituye un precedente del actual modelo 
de micromecenazgo que podemos encontrar en plataformas como Patreon (muy utilizada por los creadores 
de contenido digital) donde el pago de determinadas cantidades mensuales da acceso a contenidos extra y la 
posibilidad de participar en diversas actividades y sorteos. En este ámbito, conviene mencionar dos de las pri-
meras iniciativas de éxito en el contexto español durante la era digital: El Extrarradio (que inició su andadura 
en 2012) y Carne Cruda (nacido en 2014), ambos pioneros del podcast profesional nativo en España a partir 
de este tipo de estrategias basadas en el micromecenazgo.

6. Conclusiones y discusión

Este trabajo contribuye a la discusión sobre los antecedentes de la actual narrativa transmedia a través de 
una aproximación pionera al análisis de este objeto de estudio situado en el contexto español. En concreto, 
se suma a la exigua producción sobre radio transmedia o transradio (Martínez-Costa, 2015), que desborda 
el lenguaje exclusivamente sonoro del medio para realizar ampliaciones narrativas en otras plataformas y 
lenguajes mediáticos, tal como hemos comprobado en este trabajo. Este desarrollo resulta similar al que, 
un siglo más tarde, desplegó el podcast en sus inicios gracias a la experimentación amateur que utilizó los 
recursos mediáticos y tecnológicos a su disposición para complementar la narrativa de sus producciones 
sonoras (García-Marín, 2022) y abrir canales de participación significativa con sus audiencias (García-
Marín y Aparici, 2020). Incluso, el podcast (heredero de la radio en el ámbito de la comunicación mediática 
exclusivamente sonora) ya ha logrado generar perfiles profesionales específicamente dedicados al desarrollo 
transmedia, los denominados transpodcasters (Contreras et al., 2022).

Otra de las aportaciones de este trabajo plantea la impugnación de una hipotética superficialidad de la 
narrativa transmedia de finales del siglo XIX y comienzos del XX en comparación con las prácticas cultu-
rales y comunicacionales contemporáneas. La literatura científica identifica los desarrollos transmedia del 
pasado desde experiencias menos sofisticadas que las actuales, siempre fundamentadas en una concepción 
táctica y no nativa de este tipo de narrativa, basadas en el éxito de un producto previo y sin haber sido “crea-
das desde el inicio bajo una concepción transmedia” (Costa-Sánchez, 2013: 561). Bajo esta perspectiva, la 
práctica transmedia propia de los albores del siglo XX sería sinónimo de adaptación, transcodificación entre 
medios o extensión intramedia (dentro del mismo medio) que, en ocasiones, consistía en construir “varia-
ciones sobre lo mismo” (Freeman, 2017: 8). Sin embargo, en este trabajo hemos observado la relevancia y 
variedad de materiales expandidos (inéditos) que la revista Ondas desplegaba en sus páginas con respecto 
al contenido emitido por Unión Radio. En este sentido, se advierte la utilización de las mismas categorías 
de contenido transmediático en el empleo de Ondas como complemento al relato emitido por Unión Radio 
que las usadas en los proyectos transmedia emplazados en la era digital (Rodríguez-Ferrándiz et al., 2014; 
Torrego et al., 2021).

En la misma línea, esta investigación demuestra la apuesta de la radio desde sus inicios por presentar 
extensiones narrativas en formatos visuales (en la época, solo fotografías e ilustraciones), que se han visto 
amplificadas al calor de la llegada de los medios digitales. Estas expansiones visuales contribuyen a crear 
relaciones con la audiencia y construir marcas, a la vez que ayudan a las emisoras a contar historias de ma-
neras más complejas (Berry, 2013). Como evidencia nuestro trabajo, la creación de contenidos visuales por 
parte de las emisoras radiofónicas prolonga y enriquece la naturaleza esencialmente sonora del lenguaje de 
la radio (Pedrero-Esteban y Pérez-Alaejos, 2017), expandiendo sus posibilidades expresivas.

De acuerdo con nuestros resultados, gracias al uso de la revista Ondas (sobre todo a la introducción de re-
portajes sobre la elaboración casera de equipos para la emisión), Unión Radio contribuyó a crear potenciales 
comunidades de práctica (Wenger, 2002) donde los radioaficionados y, en general, los seguidores de ambos 
medios participaron en la configuración y desarrollo del fandom vinculado al periodo inicial del medio en 
España, a la vez que el producto radiofónico era presentado como una obra inacabada sujeta al debate y 
reconfiguración desde el lado de la audiencia. 

Por todo lo anteriormente expuesto, este trabajo discute la perspectiva de autores como Voigts (2022) 
que defienden la necesidad de aplicar instrumentos y aproximaciones de investigación diferentes a de-
sarrollos transmedia de distintas épocas. Nuestro planteamiento demuestra que es posible utilizar herra-
mientas metodológicas contemporáneas para examinar las diferentes categorías de contenido (acceso 
expandido, contenido adaptado, contenido expandido, etc.), y las actividades fandom sobre prácticas 
transmedia situadas en etapas anteriores, alejadas de la explosión de los medios digitales que, sin duda, 
han complejizado las formas de producción mediática, así como la relación de las audiencias con los 
medios y la cultura.
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