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resumen 
 

La tesis recorre el desarrollo de los me-

dios de comunicación jujeños, partiendo 

de las particularidades de las propa-

ladoras ubicadas en tres puntos de la 

periférica provincia argentina, y presta 

atención a los aspectos que les permitie-

ron «evolucionar» en otros medios (como 

radio o televisión) o en estructuras mul-

timediales más complejas y actuales. En 

ese extenso recorrido, se recuperan los 

orígenes de la radio y de la televisión 

jujeña, se detectan los aportes que las 

propaladoras hicieron al ecosistema me-

diático de esa provincia, vinculados con 

la formación de públicos, de recursos hu-

manos y con la generación de capitales.  
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abstract 
 

The thesis crosses the development of 

the mass media jujeños, departing from 

the particularities of the propaladoras 

located in three points of the peripheral 

Argentine province, and payes attention 

to the aspects that they allowed them 

to evolve in other mass media (as 

radio or television) or in more complex 

multimedial and current structures. 

In this extensive tour, there recover 

the origins of the radio and of the 

television jujeña, there are detected 

the contributions that the propaladoras 

did to the media ecosystem of this 

province, linked with the formation of 

public, of human resources and with the 

generation of the capitals

keywords 
History, mass media,  

propaladoras, Jujuy

Universidad Nacional de Jujuy

Universidad Católica de Santiago del Estero

Argentina

dIrectora 

Dra. Ana Alejandra Teruel

codIrector

Dr. Martín Becerra          

FecHa de deFensa

23 de septiembre de 2013

Jurado evaluador

calIFIcacIÓn

Sobresaliente

TESIS DE DOCTORADO

Doctorado en Comunicación

Facultad de Periodismo 
y Comunicación Social (unlp)

Dra. Mirta Varela
Dr. Eduardo Gálvez
Dr. Alfredo Alfonso

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA



Por Marcelo Andrés Brunet

En su etapa de formulación de proyecto, esta investigación se preguntaba por las pro-
paladoras de Jujuy que podrían haber sido el «germen» de medios o multimedios actua-
les en la provincia. Sin embargo, y con el transcurrir del proceso, se hizo necesario que 
el trabajo reconstruyera también, tanto la historia de la radiodifusión, como la historia 
de la televisión en Jujuy, dados los vínculos descubiertos con aquellos protomedios 
sobre los cuales originalmente se quería indagar.

Fueron varias las preguntas que motorizaron este trabajo: ¿Cómo fue que un medio 
con lógicas comunitarias pudo haber terminado dando lugar a una fuerte estructura 
multimedial de naturaleza comercial? ¿Cuáles son las particularidades del origen del 
ecosistema mediático jujeño a diferencia del de Capital Federal, que generalmente se 
nos presenta como modelo antonomásico para la Argentina? ¿Cuáles son los casos 
jujeños en los que las propaladoras dieron origen, o sentaron las bases económicas, de 

tesIs

Propaladoras. Su contribución  
a la consolidación  
de la estructura  

mediática en Jujuy (1937-1986)
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recursos humanos y de audiencia para la consolidación de un sistema mediático más 
complejo? ¿Qué papel jugaron las políticas nacionales y provinciales de comunicación 
para el establecimiento del ecosistema mediático jujeño? ¿Son las propaladoras un 
eslabón de la cadena evolutiva de la radio y de los multimedios jujeños?

Se considera que una investigación que se aboque a responder ese tipo de preguntas 
es necesaria por varios motivos: hay contados estudios sobre la historia de los medios 
en Jujuy1 e, incluso, en la región norte del país. Existe una versión sobre los orígenes 
de la radio y de la televisión argentinas que toma como base la historia de la radio en 
Capital Federal sin dar cuenta de las particularidades del proceso en el interior del 
país. Hay escasa formación en Historia de la comunicación o en Historia de los medios 
en Jujuy ya que las dos facultades que cuentan con la carrera de Comunicación Social 
(fhycs-unju y ucse-dass) no contemplan en sus planes de estudio cátedra alguna sobre 
el tema,2 por lo que una tesis de esta temática al menos podría servir como disparador 
para discutir sobre la historia de los medios en la provincia.

Hipótesis iniciales:

 
     En la provincia de Jujuy, las propaladoras sentaron las bases económicas, de 
recursos humanos y de públicos para evolucionar luego en medios de comunica-
ción más complejos.

     Las propaladoras son parte del sistema mediático jujeño que establecen líneas 
de continuidad con los sistemas de música funcional, con las emisoras de radio am 
y fm, con los canales de televisión por aire y de circuito cerrado, y con la actual 
configuración multimediática que los contiene.

     Las propaladoras utilizaron los espacios públicos para construir sus públicos 
y con el tiempo evolucionaron en medios que se fueron replegando al espacio 
privado. 
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Esta indagación sistemática se planteó del siguiente modo:

Objetivo general

Investigar el origen, el desarrollo y la transformación de las propaladoras de la provin-
cia de Jujuy a fin de establecer su relación con los multimedios actualmente existentes.

Objetivos específicos

    Determinar el rol desempeñado por las propaladoras de la provincia de Jujuy 
(entre 1937 y 1986)3 en la consolidación del sistema de medios de comunicación 
actual en la misma región.

     Reconstruir la historia de las principales propaladoras de la Provincia de Jujuy 
a partir del análisis de tres casos significativos.

      Indagar en la relación entre el modelo propaladora, la radio tradicional, la tele-
visión abierta y los sistemas de cable en la provincia de Jujuy.

     Integrar las propaladoras a la «cadena evolutiva» de la radio en Jujuy.

     Generar un conocimiento que aporte una mirada particular sobre la historia de 
los medios en el norte del país, descentrando el enfoque que sobre la consolida-
ción mediática en Argentina se produce desde los grandes centros urbanos.

     Indagar en las relaciones medios-comunidad, medios-ciudadanos y medios-con-
sumidores que se pudieron haber gestado desde el modelo propaladora en marcos 
de «negociación» (medios y público) históricos y culturales específicos. 

 
En razón de tratarse del primer estudio sobre la historia de los medios en Jujuy y del 
camino que la investigación llevó a recorrer, explorando diversos medios en un recorte 
temporal amplio, se concluyó un trabajo cuyo eje es, fundamentalmente, descriptivo, 
pues entendemos que es a partir de allí desde donde pueden construirse indagaciones 
más complejas.
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La estructura del trabajo es clásica. Posee un capítulo que contiene el estado de la 
cuestión, donde se da cuenta de los trabajos vinculados con la historia de los medios, 
la historia puntual de la radio y de la televisión en ámbitos y en niveles internacionales, 
nacionales y locales. Se trata de investigaciones que en algún punto de su abordaje 
sientan las bases sobre las que se construye el nuevo aporte que pretende ser el con-
tenido la tesis.

Seguidamente, se presenta un marco teórico/metodológico que se ocupa fundamen-
talmente de conceptos y de referencias teóricas en torno de la historia cultural, del 
ecosistema mediático, de la radiosfera, de la historia reciente y de la metodología em-
pleada; las técnicas y las herramientas de abordaje utilizadas, que remarcan la impor-
tancia del relevamiento hemerográfico, documental y de las entrevistas.

A continuación, se redactó un breve contexto geográfico e histórico, que permite al 
lector no jujeño situarse en Jujuy, en San Salvador, en San Pedro y en Ledesma para 
comprender mejor lo que luego se expone y se analiza.

Luego, se presenta un capítulo sobre las decisiones políticas de los Estados nacional, 
provincial y municipal que coadyuvaron a determinada configuración mediática a tra-
vés del tiempo.

Más adelante y tomando como referencia el recorrido temporal elegido, se describe 
la forma en que los medios gráficos de Jujuy fueron presentando a las  nuevas tec-
nologías de la comunicación (radio, televisión y televisión a color), centrándose en la 
propuesta del discurso publicitario y periodístico de la época.

Un apartado especial es el que reconstruye la historia de la radiodifusión en Jujuy. Se 
debe recordar que la preocupación originaria de esta investigación se centraba en los 
medios sonoros (propaladoras y radios). Los datos que brinda ese capítulo son útiles 
para comprender el resto de la historia de los medios que luego se reconstruye.

Luego es el turno de cada uno de los casos en estudio. En primer lu, se desarrolla el de 
la propaladora Organización CARF Publicidad, de San Salvador de Jujuy y su «evolu-
ción» hasta desembocar en el Multimedio Radio Visión Jujuy.

En segundo término, se presenta el caso de la propaladora de Libertador General San Mar-
tín, Publicidad City y se recorre su historia hasta llegar al multimedio Music Hause Jujuy.
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El tercer caso que se describe es el de la propaladora de San Pedro, Walber Publici-
dad. Este caso especial se describe hasta la presentación formulada para obtener una 
licencia de radio am, proceso licitatorio luego suspendido.

El capítulo siguiente presenta a las propaladoras como formadoras de recursos hu-
manos e incluso como posibilidad de movilidad social para algunos referentes de los 
sectores populares en los tres casos abordados.

A continuación, se ofrecen ejemplos de los referentes mediáticos, políticos y sociales 
en general, que surgieron en las propaladoras y que lograron trascenderlas. Se selec-
cionaron aquí ejemplos de diversos ámbitos: uno vinculado con el mundo empresarial, 
otro relacionado con la política local y otros que circularon por diversos medios y que 
sentaron las bases de un estilo de comunicación.

Por último, y con toda la información ofrecida, se realiza un análisis y un cierre  
o conclusión.

algunas reFlexIones que deJa el trabaJo 

Uno de los primeros aspectos que resulta interesante para analizar es el de los aportes 
que las propaladoras hicieron al ecosistema mediático jujeño.

Para sintetizar este ítem se puede establecer que las propaladoras se abocaron a cu-
brir la actualidad local de los pueblos y de las ciudades donde se instalaban, forma-
ron recursos humanos, luego útiles en otros medios y campos comunicacionales, que 
permitieron la emergencia pública de sectores populares, ofrecieron la posibilidad de 
movilidad social a sus trabajadores, construyeron públicos luego aprovechados por 
otros medios y consolidaron una base de capital para migrar o evolucionar en otros 
más modernos y complejos.

La cualidad localista de la propuesta de las propaladoras resultó especialmente nece-
saria en los casos de San Pedro y de Ledesma, en donde la radio por aire, que ya fun-
cionaba en la ciudad capital de Jujuy, no tenía la potencia suficiente para alcanzarlos.
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Washington Uranga y José María Pasquini Durán (1988) afirman que en Argentina la 
red de radioemisoras instaladas se conformó descuidando las zonas fronterizas y los 
pueblos poco poblados, y quedó concentrada en zonas urbanas. Los contenidos o 
mensajes se fueron estandarizando, y en muchos casos dependiendo del anunciante 
publicitario y de la industria discográfica internacional, por la reiteración mecánica de 
«modelos» de producción y de difusión, basados en la combinación de música (metro-
politana, planteada como nacional), noticias (de la capital del país, presentadas como 
nacionales) y publicidad.

De lo anterior podemos decir que se fue configurando en Argentina un esquema de 
dependencia. Las capitales, o grandes centros urbanos, subordinaron al resto del país 
mediante la repetición de esquemas piramidales internacionales, donde se impuso la 
ley del más fuerte, sin respeto por las minorías, por sus culturas o por sus formas de 
vida. De allí que el libre acceso a los circuitos de comunicaciones y la participación 
activa de los receptores resulten altamente selectivos. Como marcan Aníbal Ford y 
Jorge Rivera (1990) en Argentina, contrariamente a otros países, se instalaron más 
emisoras de alta potencia que de baja, favoreciendo un proceso de centralización y de 
concentración.

Ante este sistema reinante en el país, adquirieron suma importancia experiencias 
como las de las propaladoras jujeñas, que brindaron un espacio a quienes se excluían 
de la recepción y de la emisión de los medios tradicionales. Y aunque se entiende que 
puede quedar opacada la actividad de las propaladoras jujeñas por su carácter de 
comercial, consideramos que de igual forma atendió una carencia creciente de comu-
nicación local. Se puede decir también, que se legitimó cumpliendo una función social 
importante en el proceso de convivencia y de desarrollo comunitario en las ciudades 
y pueblos donde tuvieron injerencia y cobertura.

Se puede plantear a las propaladoras como la alternativa al sistema radiofónico, que 
comenzaba a desarrollarse en la provincia de Jujuy con pretensiones de hegemónico, 
asegurándole al público geográficamente próximo un discurso localista en varios as-
pectos: en sus características de cotidiano, en lo empáticamente más cercano, en lo 
informativo y en lo fruitivo.

Ocurría que la propaladora transportaba un mensaje llano, originado por ciudadanos 
comunes, en muchos casos habitantes de los nuevos espacios de expansión de las ciu-
dades, como las villas y los asentamientos, que ahora accedían no sólo a la posibilidad 
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de expresarse sino también a la de emerger a la superficie en el espacio público (lite-
ralmente, ocupando las calles). Y lo hacían con el lenguaje que estaban habituados a 
utilizar. La postura Estatal en muchos casos fue de intolerancia ante un discurso que, 
aunque existente, no había encontrado el espacio para emerger, para multiplicarse y 
para legitimarse.

Sin embargo, las propaladoras no se planteaban como la respuesta frente a un sistema 
económico social que excluía a muchos sectores, lo que hacía era otorgar a sectores 
populares la posibilidad de intervenir en la escena pública y de consumir productos 
más próximos a su idiosincrasia y necesidad gracias a un sistema particular de radio 
comunitaria, que técnicamente era más económico, simple y con menos complicacio-
nes legales que una emisora de radio, pues en principio, sólo bastaba con la habilita-
ción municipal.

Los trabajadores de la propaladora accedían a cierta formación en comunicación fren-
te a los pocos establecimientos educativos de nivel medio y se aseguraban un ingreso 
estable ante las escasas posibilidades laborales reducidas a la administración pública 
o los ingenios azucareros.

Por otra parte, las propaladoras introdujeron lógicas mediáticas en sus oyentes, cons-
truyendo públicos que luego pudo sostener la radio de Amplitud Modulada y la de 
Frecuencia Modulada.

Finalmente, las propaladoras superaban la instancia de la afición por la radiotécnica 
y por la radiotelefonía artesanal, pues buscaba insertarse en el modelo de capitalismo 
tradicionalista y de hecho lo lograron, generando capitales que les permitieron expan-
dir sus redes primero y luego evolucionar a otras formas mediáticas como la radio o la 
televisión (abierta o de cable).

radIoesFera 

Al inicio de la tesis se hace referencia a un concepto de Ricardo Paredes Quintana, el 
cual considera a la radio como mucho más que un recurso técnico y mucho más que 
una programación. La radiosfera es el ambiente que la radio genera en interacción con 
sus locutores, sus productores y sus radioescuchas. 
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Como consideramos a las propaladoras como integrantes de una cadena de desarro-
llo de la comunicación radiofónica se puede afirmar que ellas también generaron ese 
ambiente o radiosfera. Las propaladoras de Jujuy marcaron ritmos cotidianos, genera-
ron empatía, musicalizaron actividades. Eran el reloj de los pueblos, su generadora de 
diversión y la que atendía sus intereses musicales. También la que les permitía tomar 
emergencia en el espacio colectivo.

Las propaladoras generaron ambiente, su radiosfera se asoció como sinónimo de ciu-
dad, de escuchar mientras se ejecutaban otras tareas. Esa radiosfera pequeña se cen-
tró en lo local, en aquello que otras no atendían.

La agenda comunal es parte de ello. Y el ambiente comercial de pequeños emprende-
dores también fue constructor de aquel ambiente por el que se respiraban sonidos que 
formaban parte de la ciudadanía de capitalinos, de ledesmenses y de sampedreños.

El primer peronismo había sentado las bases para intervenir en el espacio común, por 
ello el surgimiento de las propaladoras analizadas comparte su fecha de instalación de 
manera coincidente con el fin de ese primer gobierno de Juan Domingo Perón.

Las propuestas comunicacionales de las propaladoras se sostuvieron durante la dic-
tadura de la «Revolución Libertadora», pues entre su política de comunicación estuvo 
la de fragmentar el sistema de medios para evitar la generación de grandes medios.

El ambiente ruidoso de las propaladoras calló finalmente con la silenciadora última 
dictadura militar, para la cual la intervención en el espacio público y la emergencia de 
sectores populares no eran deseadas.

tevesFera

Así como consideramos la generación de ambientes sonoros con las propaladoras y la 
radio, se debe pensar en ellos a partir de la emergencia de la televisión en la sociedad 
jujeña. Fue una propaladora la que le dio origen a Canal 7, sobre la base de un ambiente 
donde ya se habían generado los públicos necesarios y donde esos reconocían géneros 
y modalidades mediáticas. La Tevesfera se apropió de la base generada por las propa-
ladoras y por la radio para construir un ambiente propio en relación con sus públicos.
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Ese ambiente modificó la circulación de los miembros de la familia por la casa. Centró 
la actividad informativa y fruitiva en el living. Los hizo convivir con elementos asocia-
dos como el televisor, la antena y los sillones. Generó las prácticas de sintonización 
rotando la antena. Adecuó ritmos de vida y los asoció a las noticias al mediodía y a 
comienzos de la noche, las novelas a la siesta y conectó a los públicos con realidades 
de otros puntos del mundo en función de las series extranjeras que se emitían a co-
mienzos de su historia.

A todo ello se debe agregar que la Tevesfera se apropió de gran parte de las prácticas 
que hasta entonces estaban asociadas al cine. La televisión (y no el televisor) cons-
truyó con sus emisiones cromáticas luego, una realidad con carácter de verdad social 
compartida.

Aquí podemos recordar el esfuerzo puesto, durante los primeros años de la televisión 
jujeña, en construir y/o reforzar aspectos identitarios de la sociedad jujeña. El canal 
7 no era el medio de la capital provincial, sino el «canal de Jujuy». El mismo que eligió 
como fecha de inicio para sus transmisiones el 19 de abril, fecha de la fundación de la 
ciudad de San Salvador. Se autodenominó Televisora 23 de agosto en clara referencia 
a la gesta provincial de Éxodo jujeño de 1812. Fue ese medio que en su placa de inicio 
mostraba el Monumento a la Independencia, o Monumento al Indio Americano. Sin 
olvidar que la mascota del canal fue El Coyita.

Un párrafo merece también la Fiesta Nacional de los Estudiantes, la que erige modelos 
de juventud y de belleza, alejados de la caricaturización de El Coyita. La occidentaliza-
ción de la cultura con fiestas que reconducen originarios reclamos del estudiantado es 
apoyada por la radio y por la televisión de Jujuy.

De esta forma, se marcaba un territorio con sus particularidades identitarias, pero al 
mismo tiempo se caía en una programación reproductivista de enlatados o de progra-
mas de la Capital Federal.

Sin embargo, la televisión como tecnología para la periferia y como experiencia cultu-
ral era traducida en lógica de progreso para Jujuy. Se vio en este trabajo cómo Radio 
Visión Jujuy se autoreferenciaba como sinónimo de progreso y/o desarrollo y que su 
expansión por el territorio salteño y jujeño era justamente eso, la modernización del 
norte argentino.
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a manera de cIerre 

En tiempos en los que la comunicación y la información lo atraviesan todo se 
puede marcar una analogía. Cuando de genética se habla, se piensa en transmi-
sión de información de un ser a otro, de una generación a otra. Bien, ese tras-
paso genético parece estar presente en el ecosistema mediático jujeño: cada 
uno de sus medios transporta una carga histórica (genética, de información) 
que sentó las bases para otras experiencias mediáticas.

En esta tesis se demostró el encadenamiento entre estructuras precarias, arte-
sanales y comunitarias que tomaron forma de propaladora, pero que luego se 
desarrollaron como complejos medios y, posteriormente, como multimedios. 
Hasta el caso de Walber, que no pudo ser radio aunque lo intentó, aportó los 
recursos humanos y los referentes que continuaron haciendo aportes y confi-
gurando el actual sistema de medios.

Los ambientes generados por estos medios no son asépticos y, en general, es-
tán atravesados por la coyuntura política y por los intereses económicos.

Por decisiones políticas se terminó la experiencia de radio lv13 en 1942. Pero 
también se relató el vínculo que Radio Visión Jujuy tuvo con la última dictadura 
militar entre fines de la década de 1970 y principios de 1980 lo que le permitió 
su expansión hasta la frontera norte del país. La tevesfera generada pretendía 
protegernos del avance cultural e ideológico del exterior (y del interior). Pero 
fue también aquella dimensión política que observamos, quien determinó el 
cierre de las propaladoras de Jujuy.

En este trabajo que se podría denominar mediocéntrico, se pretendió describir 
un proceso que hasta ahora permanece invisibilizado en la sociedad de la región 
y que se considera de relevante importancia para el campo de los estudios de 
la comunicación, que aún son incipientes en Jujuy, pero que indudablemente 
sienten la carencia de una base historiográfica sobre la cual montar sus análisis.

Se espera haber contribuido a futuros trabajos que amplíen lo que aquí se pre-
sentó, o que mirando estas líneas propongan complejizarlas.
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Como se dijo en otras páginas, la historia y el investigador se están moviendo, 
por lo que muchos de los aspectos más recientes de la comunicación regional 
ya se han modificado y ciertas configuraciones multimediáticas seguirán cam-
biando con el advenimiento de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Aunque inacabada resulte la exploración de este trabajo, se considera que «cual-
quier estudio de un medio nos ayuda a entender a los demás» (McLuhan, 1964).
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1 Se puede hablar de solo tres trabajos: la tesis de grado de Sonia Zegada titula-

da Glostora, tango y club, defendida en 2005 en la Facultad de Humanidades y 

Ciencias Sociales de la unju; la tesis de Rubén Fajardo titulada Las FM en Jujuy. 

Historia del surgimiento y desarrollo (1983-1993), defendida en 2009 también 

en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNJu; y mi propia tesis, 

Propaladoras. Historia de una alternativa de comunicación local en San Pedro 

de Jujuy (2001).

2 Recién en 2012 dicté un seminario optativo «Historia de los medios, con espe-

cial mención a Jujuy» en la ucse-dass

3 El recorte temporal planteado establece como punto de partida el año 1937, fe-

cha en que se inician las transmisiones experimentales de radio en Jujuy. Como 

límite temporal se propone el año de fundación de Canal 4, segundo sistema de 

televisión por cable y último instalado en San Salvador de Jujuy.


