
 



 
 

  



 

 

 
La radio universitaria  en Ecuador: 

Propuesta educomunicativa  
y de aprendizaje -servicio  

 
 
 

Tesis Doctoral 
César-Miguel Andrade -Martínez  

 
 
 
 

Directores: 
Dr. Ángel Hernando -Gómez 

Dr. Abel Suing-Ruiz  
 

 

 

 

 

 

Doctorado Interuniversitario en Comunicación  
Departamento de Educación  

Universidad de Huelva  
 

Huelva, 2022 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La radio universitaria  en Ecuador:  
Propuesta educomunicativa y  de aprendizaje -servicio  
 
Doctorando: César Miguel Andrade-Martínez (ORCID 0000-0003-2011-8551) 
Directores:  
Dr. Ángel Hernando Gómez (ORCID 0000-0002-6414-5415) 
Dr. Abel Suing Ruiz (ORCID 0000-0002-4234-5926) 
 
Programa: Doctorado Interuniversitario en Comunicación  
Línea de Investigación: Educomunicación y Alfabetización Mediática  
Universidad de Huelva-España, 2022 

  

https://orcid.org/0000-0002-6414-5415


 

 

 

 

 

     ÍNDICE 
 

PRELIMINARES                                                                                                                           11  

DEDICATORIA ...................................................................................................................................................... 13 

AGRADECIMIENTO ............................................................................................................................................ 14 

RESUMEN ............................................................................................................................................................... 15 

ABSTRACT ............................................................................................................................................................. 17 

 

INTRODUCCIÓN                                                                                                                          19 

 

I.  FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA                                                                                          22  

1.1. Comunicación y nuevos paradigmas para la transformación social ..................................... 22 

1.2. La radio universitaria: un bien de uso común ................................................................................ 24 

1.3. De la radio analógica a la radio universitaria por Internet ....................................................... 26 

1.4 La Educomunicación como propuesta de cambio social ............................................................. 29 

1.5. Concepto, definición y aproximaciones de la educomunicación ............................................ 34 

1.6 Los Caminos de la educomunicación para el cambio social ...................................................... 39 

1.7 La radio universitaria: entorno auditivo para el aprendizaje-servicio ................................. 41 

1.8 Modelos de radios universitarias y sus formas de financiamiento ........................................ 43 

1.9 La radio, el medio de comunicación educativo más rápido y eficaz ....................................... 45 

1.10 La radio pública y las políticas de gobierno ................................................................................... 47 

1.11 La polémica Ley Orgánica de Comunicación LOC en Ecuador ............................................... 50 

1.12 Las TIC: pilar fundamental para el desarrollo de las radios universitarias ...................... 52 

1.13 La radio universitaria y su incidencia en la comunidad universitaria................................ 52 

1.14 Creación de radios universitarias: una visión por América Latina ...................................... 53 

1.15 La radio universitaria en Estados Unidos ....................................................................................... 55 

1.16 La radio universitaria en España y la RIU....................................................................................... 56 

1.17 El fenómeno de la radio universitaria en Latinoamérica y la RRULAC .............................. 58 

1.18 La radio universitaria y su aporte al proceso enseñanza-aprendizaje ............................... 71 

1.19 Historia de la radiodifusión en Ecuador .......................................................................................... 72 

1.20 La Red de Radios Universitarias del Ecuador RRUE en la actualidad .............................. 137 

 



 
 

II. INVESTIGACIÓN                                                                                                                  146  

2.1. Justificación, relevancia y contexto de la investigación ........................................................... 146 

2.1.1. Justificación de la investigación ............................................................................ 146 

2.1.2. Relevancia de la investigación .............................................................................. 147 

2.1.3. Contexto de la investigación ................................................................................. 148 

2.1.4. Antecedentes de la investigación: estudios preliminares .................................. 151 

2.1.5. Últimas investigaciones de tesis doctoral sobre radios universitarias ............. 151 

2.1.6. Artículos sobre radio universitaria publicados en WoS y Scopus ..................... 157 

2.2. Línea de Investigación y Objetivos ................................................................................................... 177 

2.2.1. Línea de Investigación ........................................................................................... 177 

2.2.2. Objetivos de la Investigación ................................................................................ 178 

2.3. Diseño de la Investigación Aplicada ................................................................................................ 178 

2.3.1.- Naturaleza de la Investigación ............................................................................ 178 

2.3.2. Fases del Proceso de Investigación ...................................................................... 180 

2.3.3. Procedimiento de la investigación ....................................................................... 200 

2.4. La Muestra .................................................................................................................................................. 200 

2.4.1. Población: Participantes........................................................................................ 200 

2.5. Metodología investigativa .................................................................................................................... 202 

2.6. Los instrumentos de la investigación .............................................................................................. 202 

2.6.1. Los Expertos y la Validación de Instrumentos de Investigación ....................... 205 

2.6.2. Análisis de los aspectos formales de la guía de evaluación ................................ 205 

2.6.3. Análisis de los aspectos funcionales de la guía de evaluación ........................... 206 

2.6.4. Análisis de la valoración global y entrevista de la guía de evaluación .............. 206 

2.6.5. Perfil profesional de los expertos evaluadores ................................................... 208 

2.6.6. La Entrevista .......................................................................................................... 212 

2.6.7. La Encuesta-Cuestionario ..................................................................................... 212 

2.6.8. El Focus group o grupos de enfoque .................................................................... 212 

 

III. RESULTADOS                                                                                                                     213  

3.1. Análisis de resultados ............................................................................................................................ 213 

3.1.1. La Radio UCSG de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil ............... 213 

3.1.2. Radio UPS en Línea Universidad Politécnica Salesiana Guayaquil .................... 221 

3.1.3. Indi Radio Mensaje Universidad Politécnica Salesiana Quito ............................ 223 

3.1.4. UTPL Radio de la Universidad Técnica Particular de Loja ................................. 226 

3.1.5. UNIANDES Radio Universidad Regional Autónoma de Los Andes .................... 237 

3.1.6. UCE Radio de la Universidad Central del Ecuador .............................................. 238 

3.1.7. FLACSO Radio Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales ......................... 240 



 
3.1.8. UTC Radio de la Universidad Técnica de Cotopaxi ............................................. 243 

3.1.9. USG Radio de la Universidad Particular San Gregorio de Portoviejo ................ 245 

3.1.10. UTE LVT Radio de la Universidad Técnica Luis Vargas Torres ....................... 254 

3.1.11. UTN Radio de la Universidad Técnica del Norte ............................................... 255 

3.1.12. Radio UDA de la Universidad del Azuay ............................................................ 269 

3.1.13. Click Radio UDLA de la Universidad de Las Américas ...................................... 271 

3.1.14. Radio Ondas Cañaris de la Universidad Católica de Cuenca ............................ 274 

3.1.15. Radio Universitaria de la Universidad de Cuenca ............................................. 276 

3.1.16. UEB Radio de la Universidad Estatal de Bolívar ............................................... 277 

3.1.17. Radio La U en Línea de la Universidad de Guayaquil ....................................... 278 

3.1.18. Radio UNESUM Online de la Universidad Estatal del Sur de Manabí .............. 280 

3.1.19. Radio UNEMI de la Universidad Nacional Estatal de Milagro .......................... 282 

3.1.20. Radio ESPE de la Escuela Superior Politécnica del Ejercito ............................. 285 

3.1.21. radiOH de la Universidad de los Hemisferios .................................................... 288 

3.1.22. Radio Laica HD de la Universidad Vicente Rocafuerte ..................................... 289 

3.1.23. Radio UMET de la Universidad Metropolitana del Ecuador ............................ 289 

3.1.24. Radio universitaria 98.5 FM de la Universidad Nacional de Loja .................... 291 

3.1.25. PUCESI Radio Activa Pontificia Universidad Católica del Ecuador ................. 300 

3.1.26. Radio Cocoa de la Universidad San Francisco de Quito .................................... 301 

3.1.27. Radio Primicias de la Cultura de la Universidad Técnica de Ambato .............. 302 

3.1.28. UTM Radio de la Universidad Técnica de Manabí ............................................. 304 

3.1.29 UTE Radio de la Universidad Tecnológica Equinoccial ..................................... 308 

3.1.30. Radio Politécnica Escuela Superior Politécnica de Manabí.............................. 309 

3.1.31. UTMACH Radio de la Universidad Técnica de Machala .................................... 310 

3.1.32. Radio Voz Andina Internacional de la Universidad Simón Bolívar ................. 312 

3.2. Análisis comparativo de resultados ................................................................................................. 314 

3.2.1. Datos del cuestionario de preguntas para director de la radio .......................... 314 

3.2.2. Datos de la tabla 2: cuestionario para estudiante de la radio ............................ 354 

3.2.3. Datos de la tabla 3: cuestionarios para sonidista de radio ................................. 374 

 

IV. CONCLUSIONES                                                                                                                  389  

4.1. Conclusiones generales de la investigación.................................................................................. 389 

4.1.1. Forma de difusión de la radio universitaria en Ecuador .................................... 395 

4.1.2. Estructura jerárquica de las radios universitarias.............................................. 396 

4.1.3. Equipos técnicos con que operan las emisoras universitarias .......................... 396 

4.1.4. Funcionamiento y difusión de la programación regular .................................... 397 



 
 

4.1.5. Tipos de programas con contenidos y formatos radiofónicos ........................... 398 

4.1.6. Formación académica del estudiante en la radio universitaria ......................... 399 

4.1.7. Código deontológicos de radios universitarias ecuatorianas ............................ 400 

4.1.8. Modelo de radio universitaria para enseñar ....................................................... 400 

4.1.9. Radio universitaria utilizada por claustros docentes para enseñar .................. 404 

4.2. Implicaciones y futuras líneas de investigación ......................................................................... 418 

4.3. Limitaciones de la investigación ....................................................................................................... 421 

 

V. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS                                                                                  423  

5.1. Referencias de Tablas ............................................................................................................................ 437 

5.2. Referencias de Figuras .......................................................................................................................... 442 

 

VI. ANEXOS                                                                                                                                 446  

6.1. Anexos de cuestionarios y entrevistas sobre las radios universitarias ............................ 446 

6.2. Guía de evaluación de expertos para validación de cuestionarios ..................................... 451 

6.3. Link de encuestas realizadas en la plataforma Google Forms .............................................. 468 

6.4. Fotografías de radios universitarias ecuatorianas .................................................................... 469 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mientras enseño continúo buscando, indagando. Enseño porque busco, porque 

indagué, porque indago y me indagó. Investigo para comprobar, comprobando 

intervengo, interviniendo educo y me educo. Investigo para conocer lo que aún no 

conozco y comunicar o anunciar la novedad. 
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RESUMEN 
 
Esta tesis doctoral abordó el estudio de las radios universitarias en Ecuador, 
emisoras con características especiales propias para enseñar y educar, puesto que 
difieren de los medios de comunicación convencionales; con origen en la 
radiodifusión ecuatoriana: Su desarrollo ha sido lento, pero con resultados 
prometedores y futuras proyecciones de expansión gracias a las nuevas TIC, 
plataformas digitales y redes sociales. Esta investigación enfocó su estudio en 30 
emisoras universitarias que actualmente existen en Ecuador como medios creados 
por entidades de educación superior para la divulgación de la ciencia, la difusión de 
la cultura, la academia, el medio ambiente y la vinculación con la comunidad en 
general, pero de manera específica de la universitaria a la que se pertenece. El 
análisis de las radios universitarias ecuatorianas permitió conocer que, de las 30 
emisoras, solo 14 se encuentran asociadas a la Red de Radios Universitarias del 
Ecuador RRUE, lo que limita el desarrollo de dichos medios de comunicación. 
 
El objetivo general del estudio fue implementar la propuesta educomunicativa y de 
aprendizaje-servicio desde un punto de vista didáctico, formativo y social que 
permita la transmisión de conocimientos e información a través de los claustros 
docentes con el uso de las radios universitarias, como medio de comunicación 
alternativo para la formación de nuevos profesionales y en beneficio de la sociedad 
en general. Para tal efecto se aplicó el método con diseño cualitativo con un enfoque 
abierto, aplicando procesos de profundización en la obtención, recolección, 
sistematización, análisis y clasificación de la información; y una completa revisión 
bibliográfica y teórica procedente de estudios anteriores. Se elaboró una 
encuesta/cuestionario online dirigida a los directores de las radios universitarias, 
control máster o sonidista, y estudiantes que colaboran en dichos medios de 
comunicación. Adicionalmente, se realizó una entrevista semiestructurada a diez 
expertos en el tema de estudio, con el objetivo de obtener diferentes criterios y 
perspectivas cognitivas en cuanto al uso de herramientas metodológicas para la 
recogida de la información sobre la radio universitaria ; y la aplicación del 
instrumento de observación participante, herramienta de investigación que admitió 
interactuar con grupos focales de docentes y estudiantes de las instituciones de 
educación superior que cuentan con emisoras universitarias. 
 
Los resultados obtenidos a través de varios gráficos elaborados y tablas 
informativas codificadas exponen la operatividad y el tipo de las emisoras 
universitarias ecuatorianas, su forma de emisión y transmisión, tipo de 
programación y contenidos, equipos técnicos y humanos, financiamiento, uso de 



 
 

plataformas digitales y redes sociales, y demás información proporcionada por 
directores, operadores técnicos y estudiantes/colaboradores de las emisoras; 
información que demuestra que las radios universitarias de Ecuador, a pesar de sus 
múltiples limitaciones y falta de apoyo de sus propias autoridades, se han 
convertido en verdaderas y valiosas herramientas educomunicativas mientras 
difunden sus programaciones regulares. 
 
La investigación concluye señalando que Las radios universitarias ecuatorianas han 
experimentado un importante crecimiento de 14 a 30 estaciones radiofónicas, 
logrando un vertiginoso incremento durante los últimos 20 años para constituirse 
en verdaderos medios de comunicación educativos, que de manera eficaz y 
oportuno van constantemente ganando terreno, sumando oyentes y seguidores en 
el espectro digital y multimedial a través del Internet y las redes sociales desde 
donde difunden valiosa información; no solo para entretener, sino también para 
educar, enseñar, compartir experiencias del diario vivir, acompañar y guiar en la 
búsqueda de posibles soluciones a los graves problemas que se presentan en común.   
 
 
Palabras claves: Radios universitarias, Educomunicación, Claustros docentes, 
estudiantes, Comunidad. 
  



 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 
This doctoral thesis addressed the study of university radio stations in Ecuador, 
stations with their own special characteristics to teach and educate, since they differ 
from conventional media; originating in Ecuadorian broadcasting: Its development 
has been slow, but with promising results and future expansion projections thanks 
to new ICTs, digital platforms and social networks. This research focused its study 
on 30 university stations that currently exist in Ecuador as media created by higher 
education entities for the dissemination of science, the dissemination of culture, the 
academy, the environment and the link with the community in general. but in a 
specific way of the university to which it belongs. The analysis of the Ecuadorian 
university radios allowed us to know that, of the 30 stations, only 14 are associated 
with the Network of University Radios of Ecuador RRUE, which limits the 
development of said means of communication. 
 
The general objective of the study was to implement the educommunicative and 
service-learning proposal from a didactic, educational and social point of view that 
allows the transmission of knowledge and information through the teaching 
cloisters with the use of university radios, as a means of communication. alternative 
for the training of new professionals and for the benefit of society in general. For 
this purpose, the qualitative design method was applied with an open approach, 
applying deepening processes in obtaining, collecting, systematizing, analyzing and 
classifying information; and a complete bibliographic and theoretical review from 
previous studies. An online survey/questionnaire was developed for the directors 
of university radio stations, master control or sound technicians, and students who 
collaborate in said media. Additionally, a semi-structured interview was conducted 
with ten experts on the subject of study, with the aim of obtaining different criteria 
and cognitive perspectives regarding the use of methodological tools for collecting 
information on university radio; and the application of the participant observation 
instrument, a research tool that allowed interaction with focus groups of teachers 
and students from Higher Education institutions that have university radio stations. 
 
The results obtained through various elaborated graphs and codified informative 
tables expose the operation and type of Ecuadorian university radio stations, their 
form of emission and transmission, type of programming and content, technical and 
human equipment, financing, use of digital platforms and social networks, and other 
information provided by directors, technical operators and students/collaborators 
of the stations; information that shows that university radio stations in Ecuador, 
despite their many limitations and lack of support from their own authorities, have 



 
 

become true and valuable educational communication tools while broadcasting 
their regular programming. 
 
The research concludes by pointing out that Ecuadorian university radios have 
experienced a significant growth from 14 to 30 radio stations, achieving a 
vertiginous increase during the last 20 years to become true educational media, 
which are constantly gaining ground in an effective and timely manner. adding 
listeners and followers in the digital and multimedia spectrum through the Internet 
and social networks from where they spread valuable information; not only to 
entertain, but also to educate, teach, share experiences of daily life, accompany and 
guide in the search for possible solutions to the serious problems that arise in 
common. 
 
 
Keywords:  University radios, Educommunication, Teaching staff, Students, 
Community. 
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En Ecuador las radios universitarias tienen sus orígenes en la historia de las 

radiodifusión ecuatoriana, las mismas que han ido desarrollándose a paso lento 
pero con resultados y proyecciones futuras con gran expectativas, considerando que 
ÄÉÃÈÏÓ ÍÅÄÉÏÓ ÄÅ ÃÏÍÕÎÉÃÁÃÉĕÎ ÃÏÍÏ ÔÁÌȟ ÔÉÅÎÅÎ ÓÕ ÁÕÇÅ ÒÅÃÉïÎ ÅÎ ÌÏÓ ÁđÏÓ ψπȭ Ù ÓÕ 
eclosión a raíz del 2000 gracias al desarrollo de las nuevas tecnologías, plataformas 
digitales y  redes sociales, logrando incrementar de 14 a 30 emisoras en los últimos 
20 años. 

Y aunque de acuerdo a la Ley Orgánica de Comunicación LOC, las emisoras 
universitarias ecuatorianas no están consideradas como medios de comunicación ni 
públicas, privadas o comunitarias; son emisoras de corte educativo pero, con 
características propias que las identifican para, de manera positiva y favorable 
enseñar y educar, tienen su objetivo congénito en la divulgación de la ciencia, la 
difusión de la cultura, la academia, el medio ambiente, la vinculación y articulación 
con la sociedad, y la búsqueda en común de soluciones a los problemas de la 
comunidad en general, pero de manera específica de la universitaria a la que se 
pertenece. 

Las instituciones de educación superior del Ecuador, pensando en la 
transformación de la comunicación y el periodismo desde la academia, se han visto 
en la necesidad de impulsar la creación, formación, posicionamiento y desarrollo de 
las radios universitarias, las mismas que se han fortalecido vertiginosamente al 
considerárselas como herramientas educomunicativas y de aprendizaje al servicio 
en beneficio de la comunidad, pero de manera especial por los más necesitados, 
desprotegidos, minorías y poblaciones en riesgos de vulnerabilidad a quienes se 
busca aplicar estrategias y mecanismos que en toda dirección logren la reducción de 
las brechas cognitiva y tecnológica para reducir el analfabetismo mediático optando 
por competencias críticas y reflexivas que facilite a la comunidad el progreso e 
impulso de manera inclusiva. 
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Sin embargo, no se dejará de lado el observar a las emisoras universitarias el 
poco o mínimo logro alcanzado hasta ahora, puesto que no todas las radios cuentan 
con equipamientos tecnológicos de calidad que les permita transmitir su 
programación regular para ejercer una verdadera codificación radiofónica, 
limitando la activa participación ciudadana en la producción de contenidos de 
interés para todos. A esto se suma la falta de apoyo y de recursos económicos que 
los propios centros de educación superior que regentan a las radios universitarias 
ecuatorianas no entregan, o lo hacen de forma limitada, provocando una perjudicial 
coacción de la producción radiofónica apropiada. 

Durante la investigación de la tesis doctoral, se evidencia, además, que las 
radios universitarias de Ecuador, en su mayoría se han convertido en meros 
laboratorios para la experimentación de nuevos formatos radiofónicos contenidos 
que dejen de lado los programas radiales de los medios tradicionales o 
convencionales para diferenciarse de su característica académica, investigativa, 
divulgativa y cultural. Además, de las 30 emisoras identificadas en la investigación, 
solo 14 se encuentran asociadas a la Red de Radios Universitarias del Ecuador RRUE 
o alguna red de radios, situación que impide el progreso de dichos medios.  

A pesar de las múltiples limitantes y restricciones que experimentan las 
radios universitarias de Ecuador, aún en tiempos difíciles por la pandemia de la 
Covid-19, estas emisoras radiales han evolucionado convirtiéndose en verdaderos 
medios de comunicación dedicados por y para la comunidad universitaria y en 
general; su labor en la producción y difusión de contenidos está en manos de 
docentes y estudiantes que en su mayoría son alumnos pasantes de Comunicación y 
Periodismo quienes colaboran en las radios universitarias practicando el 
periodismo radial, en asignaturas dentro de la malla curricular,  y mejorando la 
profesionalización de sus destrezas y habilidades para locutar, entrevistas y 
presentar temas de interés universitarios y en general. Se destaca el surgimiento y 
progreso de las radios universitarias ecuatorianas gracias a la presencia de las 
nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, plataformas digitales, 
redes sociales e Internet, permitiendo y facilitando que, desde cualquier dispositivo 
tecnológico, se pueda ver y escuchar a la radio universitaria , al considerar que las 
TIC permiten que dichos medios de comunicación a más de producir contenidos en 
audio, también se difundan en video, lo que convierte a las emisoras universitarias 
en importantes herramientas educomunicativas que siendo pedagógicamente 
utilizadas por los claustros docentes de cualquier nivel de estudios, sirvan en la 
capacitación y formación académica de futuros profesionales.  

La pesquisa tuvo su base en la estructura investigativa con desarrollo en la 
justificación, relevancia, contexto y antecedentes, la misma que se ejecutó gracias a 
una hermenéutica compilación y análisis de estudios preliminares, últimas 
investigaciones de tesis doctorales, artículos científicos, textos, revistas y demás 
fuentes de información para la obtención de la data sobre la radio universitaria, 
publicada en las principales bases de datos como Scopus, WoS y Google Scholar. La 
metodología aplicada en la investigación fue de diseño cualitativo con enfoque 
descriptivo, reflexivo, inductivo, deductivo y de profundización de la información 
seleccionada para la sistematización, análisis y clasificación de la data utilizada, 
posibilitando una visión holística e integral de la problemática; además de la 
aplicación de procedimientos como la observación participante, entrevistas, 
cuestionarios y encuestas, herramientas de investigación que admitió interactuar 
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con grupos focales de docentes y estudiantes de las instituciones de educación 
superior que cuentan con radios universitarias. 
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1.1. Comunicación y nuevos paradigmas para la  transformación social   

 
Hablar de comunicación y su transformación a lo largo del tiempo, es 

bastante complejo, pues tendríamos que remontarnos a épocas que nos permitan 
comprender y entender conceptualmente su significado y metodología en la 
producción, transmisión, percepción y análisis de mensajes, etc., como un proceso 
de entendimiento entre los seres humanos (Salas, 2017, párrafo 3). Camila 
(ÅÒÎÜÎÄÅÚ 0ÁÄÉÌÌÁ Ù -ÁÒþÁ *ÏÓï )ÂÁÒÒÁ 'ÏÎÚÜÌÅÚȟ ÅÎ ÓÕ ÁÒÔþÃÕÌÏ ÃÉÅÎÔþÆÉÃÏ Ȱ,Á 
#ÏÍÕÎÉÃÁÃÉĕÎ ÉÎÓÔÉÔÕÃÉÏÎÁÌ ÃÏÍÏ ÆÁÃÔÏÒ ÄÅ ÄÅÓÁÒÒÏÌÌÏ ÓÏÃÉÁÌȱ ÄÅÌ ÌÉÂÒÏ Comunicación 
Institucional y cambio social, se refieren a la comunicación, a partir de la II Guerra 
Mundial, Ȱcomo un instrumento bélico propagandístico, que daba prioridad al 
carácter persuasivo, unilineal y autoritario del acto de informar dejando escaso 
margen de réplica o retroalimentación al receptorȱ (Romero L. et al., 2016). 

 
Se trataba de un modelo conductista e instrumental, que no permitía 

alcanzar actos persuasivos, para desde una representación dialógica se la 
empieza a pensar con un nuevo proceso comunicacional, participativo y 
horizontal dando énfasis a la planificación de la comunicación desde las 
mediaciones. (p.17) 

 
Según Eduardo Andrés Vizer (2018) replantea una definición de 

comunicación en base a la cimentación de teorías  y metacomunicación en el 
contexto social para lograr una metamorfosis de elementos y significados para 
construir discursos en la Ȱbúsqueda casi desesperada por nuevos signos y valores 
capaces de poner cierto orden interpretativo en la confusión impuesta por los 
procesos de mediatización, ya que estos imponen transformaciones revolucionarias 
en todos los preceptos de la vida humanaȱ ( p.557).  

Vizer (2018), en su artículo Notas para una ontología de la comunicación II: 
sobre las "Materialidades de la comunicación", enfatiza su definición de 
comunicación conceptualmente y señala que Ȱla hipótesis sobre la naturaleza 
constructiva de la comunicación en la conformación permanente de las 
subjetividades constituye posiblemente la afirmación epistemológica más fuerte 
para marcar una especificidad para el campoȱ (p.558). 

El autor explica que son varias reglas de teorías y políticas contextuales que 
ÄÁÎ ÌÕÚ Á ÌÁ ÃÏÍÕÎÉÃÁÃÉĕÎ ÃÏÍÏ Ȱla sociología de los medios de comunicación; la 
psicología de la comunicación, los procesos de recepción y la psicología de las masas; 
la semiología y la semiótica de los lenguajes; la proxémica y hasta la economía de la 
informaciónȱ (p.559). 
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Esa visión de Vizer se acoteja con el análisis de Mariano Zarowsky (2015), 
cuando en su investigación Del exilio a los nuevos paradigmas: los intelectuales 
argentinos de la comunicación en México (de Controversia a Comunicación y Cultura), 
observa el enfoque conceptual de Schmucler y Mattelart (1982) investigadores 
estudiosos de la comunicación y hacían referencia a Ȱlos límites del debate sobre el 
nuevo orden mundial de la información y de las políticas nacionales de 
comunicación de los llamados países en vías de desarrollo a las nuevas modalidades 
de relación entre las culturas nacionales y transnacionalesȱ (Zarowsky, 2015, 
p.143).  

En ese contexto será importante puntualizar analizando Ȱcómo se han ido 
construyendo, o más bien transformando epistemológicamente tres grandes 
paradigmas de la comunicación: funcionalista o positivista, interpretativo y crítico, 
lo que refleja una evolución de las recientes teorías observadas por investigadores 
americanos y europeosȱ ɉÐȢσσςɊȟ como lo explica Jesús Bermejo-Berros (2014) en su 
artículo Evolución de los paradigmas metodológicos y campos de comunicación en 
Revista Latina de Comunicación Social durante la década 2004-2013, analizan a Fauré 
y Bouzon (2010); y a Bouzon y Oliveira (2014), para dar cuenta que Ȱdicha 
transformación es operativa en procesos de identificación del paradigma en una 
amplia diversidad de trabajos en campos dispares de la comunicaciónȱ (Bermejo-
Berros, 2014, p.333).  

Bermejo-Berros expone el análisis de los constantes cambios paradigmáticos 
y de reflexión acerca del avance en la fundamentación epistemológica de la 
comunicación en los últimos años basado en el escudriñamiento de los diferentes 
indicadores presentes en la producción científica a través de Revista Latina de 
Comunicación Social; análisis desde donde enfoca a la perspectiva funcionalista, 
llamada también empírico-analítica, asociada al paradigma positivista, para desde 
una visión balística de la comunicación, considerada como tangible existente; e 
incorporando modelos sistémicos y dinámicos como el de Shannon y Weaver 
(1948), se Ȱentiende a la realidad social en la que se inscribe la comunicación como 
un fenómeno real que tiene una existencia con independencia del sujeto y sus 
propias leyesȱ (Bermejo-Berros, 2014, p.334) 

Mientras que la perspectiva Interpretativa solo aplica una visión relativa para 
la construcción de la realidad social basada en procesos de comunicación, como lo 
señala Bermejo-Berros citando a Putman (1982) para indicar que Ȱla construcción 
social de forma intersubjetiva genera intercambios simbólicos que dan contenido a 
la cultura, lo que sólo permite el análisis puntual de los procesos de comunicación 
en síȱ (Bermejo-Berros, 2014, p.334). Y la perspectiva crítica con identidad propia 
del marxismo, teoría implantada por Max Horkheimer y sus máximos 
representantes en la Escuela de Frankfurt, entre ellos Jürgen Habermas (1972) y 
Michel Foucault (1979), como una forma de susceptibilidad a las normas de 
conducta social. (p. 334) 

Entonces se ir á más allá del análisis conceptual cambiante de los paradigmas 
de la comunicación para dar paso al uso de la comunicación como una herramienta 
para la trasformación social, puesto que, al puntualizar a la comunicación como pilar 
fundamental del desarrollo, encaminados a configurar un sinnúmero de elementos 
que permitan la reflexión crítica de como la comunicación fluye en las vidas 
cotidianas desde los diferentes ámbitos del accionar político, económico, social, 
cultural, etc., que permitan la transformación de la sociedad en la que nos 
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desenvolvemos, pensando a la comunicación desde nuevos enfoques 
paradigmáticos pero con alternativas y oportunidades de cambios positivos en la 
construcción de una sociedad más justa, socialmente equitativa, intercultural y 
multidisciplinar.  
 

1.2. La radio un iversitaria : un bien de uso común  

 
0ÁÒÁ ÔÅÎÅÒ ÃÌÁÒÏ ÅÌ ÓÉÇÎÉÆÉÃÁÄÏ ÄÅ ÌÁ ÃÏÎÃÅÐÔÕÁÌÉÚÁÃÉĕÎ ÄÅÌ ÔïÒÍÉÎÏ ȰÂÉÅÎ 

ÃÏÍĭÎȱ, será necesario ÄÉÆÅÒÅÎÃÉÁÒÌÏ ÄÅÌ ȰÂÉÅÎ ÐĭÂÌÉÃÏȱ al ÄÅÌ ȰÂÉÅÎ ÐÒÉÖÁÄÏȱȟ ÐÕÅÓÔÏ 
que en el argot popular existe una confusión sobre sus respectivos significados, los 
mismos que son completamente diferentes. De acuerdo con el escrito titulado Ȱ,Á 
Universidad Católica: Un recurso de uso común. Definiciones e implicaciones para la 
ÁÕÔÏÎÏÍþÁ Ù ÌÁ ÔÏÍÁ ÄÅ ÄÅÃÉÓÉÏÎÅÓ ÃÏÍÐÁÒÔÉÄÁÓȱ del doctor Javier Herrán Gómez 
(2018), rector de la Universidad Politécnica Salesiana del Ecuador Ȱun bien público, 
desde el punto de vista jurídico, es el que pertenece o es provisto por el Estado a 
cualquier nivel a través de los organismos que forman parte del sector públicoȱ 
(Herrán, 2018, p.21). 

Herrán cita a Ostrom (2015) para señalar que un bien público, desde el 
ámbito económico, se refiere a algo que estará disponible para todos, sin excepción 
alguna, lo que significa que en el momento que un bien es producido por alguien, 
estará a disposición de todos; mientras que el bien de uso común hace referencia al 
bien que tienen acceso a una comunidad y del que dispone y cuidan con cierta 
normatividad y organización. Además, de derechos y responsabilidades, en la que 
uno puede hacer uso del bien común; pero, a su vez deberá de contribuir con el 
mismo, usándolo, pero también aportando, como lo señala Helfriche (2008) quien 
citado por Herrán señala que, Ȱse trata no solamente de derechos sino también de 
responsabilidades, y de relaciones sociales del dar y tomarȱ ɉÐȢ27). Herrán analiza 
también a Ulrich (2008) para exigir que los recursos o bienes públicos y comunes 
puedan ser aprovechados abiertamente en beneficio de toda la sociedad, 
garantizando la igualdad y equidad para todos (Herrán, 2018, p.28).  

De forma contraria, la postura conceptual de bien privado, como principio de 
rivalidad, hace referencia a un tipo particular de bien económico, donde el consumo 
o uso de un bien por un solo individuo, impide, excluye y reduce la disponibilidad de 
consumos para otros (Rankia, 2009). Teniendo claro el significado de la 
conceptualización de los términos de bien públicos, comunes y privados; se pondrá 
en relieve el concepto de bien, pero como recurso de uso común (RUC) como lo 
denomina Ostrom (2015), citada por Herrán, son aquellos que, su uso lo realizan 
seres humanos, con fines de producción a largo plazo de los recursos comunes, que 
incluyen sectores energéticos, la agroindustria, la pesca, etc. 

La Universidad en la historia de la humanidad, es una de las entidades más 
antiguas y una de las que más ha permanecido hasta los actuales momentos. 
Benedicto Chuaqui (2002), profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile, 
en su escrito Acerca de la historia de las Universidades, expone que la palabra 
Universitas con sentido de totalidad, fue creada posiblemente por Cicerón, aunque 
originalmente se la conoció como Universitas Magistrarum et. Scholarium que 
significa comunidad entre maestros y alumnos, entidades de educación superior que 
Ȱnacieron como expresión del renacimiento intelectual en el siglo XI en torno a la 
filosofía y teologíaȱ (Chuaqui, 2002: p.583). 
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Pero, es a inicios de la Edad Media, mientras la educación se desarrollaba 
entre monasterios, iglesias y catedrales que oficialmente surge la universidad, su 
término inicial universitas, que aludía a la comunidad organizada para cumplir un 
fin en común; identificada también como Studium Generale puesto que, se trataban 
de entidades que recibían a estudiantes de otras diócesis y contaban con el aval civil 
y del papado de la época. A partir del siglo XII, como respuesta al control de la 
disciplina de los estudiantes y con el objetivo de mejorar la calidad de la enseñanza 
superior nacen las universidades. (Protocolo.Org, 2018) 

La primera entidad de educación superior pública, reconocida 
universalmente a inicios del siglo XIII, en crearse fue la Universidad de Bolonia en 
Italia en el año 1088, seguida de la Universidad de París o La Soborna (1150) y la 
Universidad de Oxford de Reino Unido en 1163, la Universidad de Cambridge en 
Inglaterra (1209); las universidades de Palencia (1212) y Salamanca (1218) en 
España; las universidades de Montpellier (1220) y Toulouse (1229) en Francia; y las 
universidades de Padua (1222) y Nápoles (1224) en Italia. A inicios del nuevo siglo 
XIV aparecen otros centros de educación superior entre las universidades de 
Valladolid, Lisboa, Lérida, Aviñón, Orleáns y Perusa. (National Geographic, 2016) 

La presencia y permanencia de las universidades en todas las sociedades 
contemporáneas y modernas desde su creación, tanto públicas como privadas que 
incluyen las religiosas, no siempre han permitido que surjan universidades como un 
bien de uso común, pues, todo lo contrario. En Ecuador la situación no ha sido ajena, 
ya que los centros de estudios de educación superior, básicamente las entidades 
privadas, han funcionado como grandes empresas comerciales y de negocios para 
sus dueños o propietarios. Sin embargo, ,Á ÕÎÉÖÅÒÓÉÄÁÄ ÃÁÔĕÌÉÃÁ ȰÓÅ ÄÅÆÉÎÅ ÃÏÍÏ ÕÎÁ 
forma de servicio desinteresado que es el de proclamar el sentido de la verdad, valor 
fundamental sin el cual desaparecen la libertad, la justicia y la dignidad del hombreȱ 
(Herrán, 2018, p.20). 

En el mismo contexto, habrá que considerar que Ȱel acceso a la educación 
superior es cada vez más frecuente para los estudiantes que provienen de familias 
económicamente desfavorecidasȱ ɉÐȢρπσɊȟ como lo explican los investigadores 
Torres-Toukoumidis y otros, acotejan su análisis con Haskins & Reúse (2013) y 
Felber (2012) y ven como desventajas el progreso académico de la universidad; Ȱpor 
lo que se debería garantizar la educación inclusiva con equidad, igualdad y cohesión 
social, facilitándose servicios ofrecidos que permitan a los estudiante una completa 
integración en la vida académica, social y de bien comúnȱ (Torres, et al. 2018, p.104). 

Torres-Toukoumidis et al, (2018), Mayorga (1999), Batrianu & Orzea (2013) 
y Vinig & Lips (2015), coinciden en señalar que la misión de las universidades es 
crear, preservar y transferir conocimientos a los estudiantes y a la sociedad, no solo 
con la entrega de servicios e infraestructuras como estudios de radio y televisión, 
laboratorios, aulas y auditorios, etc., sino también al Ȱcapital intelectual, producto 
de una buena transmisión del conocimiento para su posterior uso en lo laboral, 
asegurando la transición del aprendizaje, donde la transferencia de tecnologías se 
asume como productos destinado a ventas que se genera en la misma universidadȱ 
(Torres, at al. 2018, p.109). 

La radio universitaria , siendo un recurso de uso común que genera la 
ÕÎÉÖÅÒÓÉÄÁÄȟ ÄÅÓÄÅ ÄÏÎÄÅ ÓÅ ÅÌÁÂÏÒÁÎ ÌÏÓ ÐÒÏÄÕÃÔÏÓ ÄÅÓÔÉÎÁÄÏÓ Á ÌÁ ȰÖÅÎÔÁȱȟ 
considerando a la producción y difusión de noticias como tal; y al aportar desde las 
experticias y destrezas de los estudiantes universitarios el ejecutar la actividad 
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periodística, con conocimientos enseñados por sus respectivos docentes; entonces, 
no se dejará de considerar al mencionado medio de comunicación, como un bien de 
uso común que puede ser utilizada por todos los estudiantes de la comunidad 
universitaria , quienes además de contribuir con sus actividades profesionales en la 
comunicación, puedan ejercer dicha labor en beneficio de toda la sociedad.  

Esa afianzada construcción del conocimiento y su aplicabilidad en beneficio 
ÄÅ ÌÁ ÃÏÍÕÎÉÄÁÄ ÔÏÄÁ ÈÁ ÄÁÄÏ ÐÁÓÏ ÁÌ ÒÅÎÁÃÉÍÉÅÎÔÏ ÄÅ ÌÏ ȰÃÏÍĭÎȱ ÃÏÍÏ ÌÏ ÅØÐÏÎÅ 
Torres Carrillo (2013) quien citado por los doctores Javier Herrán y José Juncosa en 
su investigación La Universidad: Comuna de Ciudadanos plantean a la Ȱcomunidad 
como portadora de sentidos éticos y emancipatorios la misma que ha retornado con 
fuerzas, desde distintos lugares y espacios de reflexiónȱ (Herrán & Juncosa, 2019, 
p.27). 

La radio universitaria  tiene esa concepción ética y emancipadora de la que 
hablan Herrán y Juncosa y sus pilares fundamentales están en el interés de lo común 
puesto que académicamente actúan estudiantes y docentes en la producción y 
difusión de mensajes comunicativos y es la comunidad desde su eje de acción 
(universitario y/o general) quienes interactúan con la emisora satisfaciéndose de 
las necesidades prácticas de la academia, situación que da como resultados el 
aprendizaje colaborativo, los emprendimientos, claustros docentes, coworking, 
innovación educativa, conocimientos abiertos en red, los focus group, bien de uso 
común, etc., sumando a las herramientas electrónicas que aportan para el control de 
los recursos comunitarios y que al usarlas en común dan soluciones locales en el 
actual mundo globalizadoȟ ÐÏÒ ÌÏ ÑÕÅ ȰÅÓÔÁ ÒÅÃÏÎÃÅÐÔÕÁÌÉÚÁÃÉĕÎ ÄÅ ÌÏ ÃÏÍĭÎ ÅÓ ÕÎ 
desafío metodológico que empuja hacia la comuna como construcción social que 
ÇÅÓÔÉÏÎÁ ÃÏÎ ÔÏÄÏ ïØÉÔÏ ÌÏÓ ÂÉÅÎÅÓ ÃÏÍÕÎÅÓȱ (Herran & Juncosa, 2019, p.36). 
 

1.3. De la radio analógica a la radio universitaria  por Internet  

 
La radio nace como un sistema tecnológico para la emisión y la recepción de 

ondas electromagnéticas, descritas teóricamente, por primera vez por James Clerck 
Maxwell, en 1873, acción que se produce gracias a una variada infraestructura 
técnica. Y es en 1888 cuando Heinrich Rudolf Hertz, demuestra la teoría de Maxwell 
al detectar las ondas electromagnéticas o hertzianas, para lo cual diseño un 
dispositivo compuesto por varios alambres metálicos envueltos en electrones, 
provocando chispas oscilantes gracias a las resistencias eléctricas. Luego, en 1894 
el italiano Guillermo  Marconi construyó un completo sistema de comunicación, con 
circuitos de telegráfica inalámbrica, basado en ondas hertzianas para transmitir 
radio por aire. (González, 2009) 

Aleksandr Stepánovich Popov nació el 4 de marzo de 1859 en Turyínskiye 
Rudnikí, ciudad conocida hoy como Krasnoturyinsk, en los Urales y estudio en la 
Universidad de San Petersburgo. A inicios de 1890 inventó la antena transmisora 
con la que pudo realizar transmisiones de ondas electromagnéticas a distancia. 
Posteriormente continua con los experimentos de Hertz; y en 1849 construye el 
primer receptor de radio que presenta a la Sociedad Rusa de Física y Química el 7 
de mayo de 1895 donde logra la transmisión de señales entre un barco y tierra firme 
a varios kilómetros de distancia. Por su lado Guillermo Marconi, continuaba con sus 
investigaciones que le permitieron lograr la transmisión de señales sonoras sin el 
uso de cables. (González, 2009) 
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La radio es una de esas tecnologías implantadas en nuestras vidas 
para resolver uno de los grandes problemas de las sociedades de antaño 
como fue la comunicación a través del sonido. Nacida el 12 de octubre de 
1901, fecha en la cual Marconi logra cruzar el Océano Atlántico con señales 
radioeléctricas. La radio es producto de un sinnúmero de experimentos y 
descubrimientos de diferentes aparatos, forjados por la culminación de 
investigaciones llevadas a cabo en distintas perspectivas y por equipos 
dispersos por el mundo entero, productos de esos trabajos, fracasos, 
semitriunfos o éxitos, hemos tenido como resultados la radiodifusión. 
(Yaguana, 2018: pp. 20-21). 

 
Con el transcurso de los años y la transformación que viene experimentando 

la radio, será importante también identificar conceptualmente el significado de la 
radio en sus diferentes etapas y observar sus diferencias en cuanto a su manejo y 
operatividad. Puesto que, al hablar de radio tradicional, nos referimos al primer 
medio electrónico de la comunicación de masas, dedicada a difundir noticias, 
deportes, música, etc., y que es conocida como AM y FM cumpliendo las necesidades 
de las audiencias a través de programaciones variadas previamente establecidas, 
como lo señala García (2008) en Diaz y Ramírez (2017, pp. 40-41).  

Mientras que la radio digital aparece como una evolucion de la tradicional, 
conocida tambien como Ȱterrestreȱ o DAB Digital Audio Broadcasting, por sus siglas 
en inglés, produciendo como resultado una señal radiofonica digital utilizando una 
frecuencia única con elevada calidad sonora limpia, nitida y sin intereferencias 
García (2008). En esa misma línea conceptual analizamos lo expuesto por Yaguana 
(2018) quien selaña que, el sistem de radio digital en Estados Unidos se basa en el 
sistema de transmisión IBOC In-Band On Channel (En la banda sobre el canal) a 
cargo de la empresa ȰIbiquity Digital Corp tanto para AM como FM, a pesar de que 
IBOC asegura el concepto de HD Radio (Radio de alta definición en FM) con el 
objetivo de bajar las tasas de fugas de radioescucha hacia Internetȱ (Yaguana, 2018: 
pp.48-51).  

En cuanto a la radio Satelital su función se da a través de una antena 
receptora con el uso de ondas electromagnéticas para lo que se deberá contar con 
un receptor codificado encargado de recibir la señal que emite la emisora. Por su 
parte la radio de Onda Corta mantiene su funcionamiento, Ȱmientras las longitudes 
de ondas cortas se propagan en línea recta y rebotan en distintas alturas lo que 
permite que las señales alcancen puntos distantes y lejanosȱ (Diaz et al., 2017, p. 40). 
Pero es la radio Web, llamada también online o virtual, la que transmite programas 
auditivos resultantes de la producción radiofónica dinámica por bits a través de una 
conexión vía Internet, la que aparece como una especie de nuevo paradigma en la 
construcción propia de la radio como tal, puesto que se requerirá de varios equipos 
e instalaciones que permiten envió de música, audios, textos e imágenes, etc. En ese 
contexto aparece la Ciberradio, que es una Ȱmezcla de elementos de la radio digital 
y de la radio en línea o virtual, para ello utiliza la multimedia e hipermedia que les 
permita el cumplimiento de la transmisión en vivo donde a más de escuchar se 
puede visualizarȱ (Diaz et al., 2017, p.41). 

Según Ramos-Ruiz, la presencia del Internet, que ofrece la posibilidad de 
interactuar entre las emisoras online y los cyberoyentes, generó un importante 
cambio en los procesos de la comunicación donde los medios tradicionales se han 
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apoyado para la difusión de sus actividades profesionales; y la radio ha sido el medio 
de comunicación que más ha aprovechado las ventajas que entrega el Internet para 
llegar con la difusión de sus productos y servicios a más oyentes quienes 
actualmente constituyen las nuevas audiencias activas que se diferencian de las 
grandes masas pasivas de los medios convencionales, puesto que según López 
ɉςππφɊ ȰÌÁ ÒÅÄ ÏÆÒÅÃÅ Á ÅÍÉÓÏÒÁÓ Ù ÏÙÅÎÔÅÓ ÌÁ ÐÏÓÉÂÉÌÉÄÁÄ ÄÅ ÒÏÍÐÅÒ ÌÁÓ ÂÁÒÒÅÒÁÓ ÄÅ 
tiempo y espacio que añaden interactividad y nuevas posibilidades de 
ÃÏÍÕÎÉÃÁÃÉĕÎȱ (Ramos-Ruiz, 2015, p.768). 

Alvaro Ramos-Ruiz hace referencia al Ȱfenomeno fandom el mismo que 
gracias al Internet ha fomentado la creación de comunidades virtuales y selectivas 
que participan en la programación radiofónica en red de manera globalizadaȱ 
(p.769), con una diversidad de temas en multiples emisoras online hipertextual, 
participativa y multimedial , lo que evidencia que Interntet ha logrado la 
democratización de la radio. Al respecto, Hurtado Pastor (2006) señala que 
Ȱsimplemente haciendo una busqueda con -Internet radio- aparecen 363 millones 
de puntos de aÃÃÅÓÏȟ ÄÅ ÌÏÓ ÃÕÁÌÅÓ ÄÏÓ ÍÉÌÌÏÎÅÓ ÓÏÎ ÄÅ ÈÁÂÌÁ ÈÉÓÐÁÎÁȱ ɉ2ÁÍÏÓ-Ruiz, 
2015, pp.769-770).  

Con la presencia de las nuevas tecnologías se estaría hablando de una cuarta 
revolucion industrial de la radiodifusión mundial; puesto que, Ȱsólo para finales del 
2003, el grupo de mercadeo Digital Radio Development Bureau (BRDB) estimaba 
que al finalizar el año, el número de emisoras llegaría a un millón de radios digitales 
en los hogares de Reino Unidoȱ (Yaguana, 2018, pp. 48-51). En ese mundo de la 
comunicación aparece la radio universitaria  como un fenómeno propio e 
indiscutible que avanza por su razón de ser, desde las universidades como 
herramientas eficaz de formación y servicio a la comunidad, conscientes, de que 
para tender puestes con la sociedad, hay que escucharlas y ofrecerles contenidos 
diferentes y de sus interés, como lo señala Mari Carmen Ponce en el libro Radios 
Universitarias en Marcha: Hacia la construcción de una contra agenda mediática 
(Martin -Pena et al., 2018, pp. 60-61). 

Sabiendo que se trata de un verdadero reto de las radios universitarias, se 
analiza lo planteado por Mari Carmen Ponce quien enfatiza: 

 
Estas emisoras no pueden limitarse a desarrollar proyectos con sus 

estudiantes, sus docentes e investigadores, e incluso, con su personal de 
adminstración y servicios por que se condenarían a ser medios endogámicos 
y estarían desaprovechando la oportunidad de ampliar su ámbito de 
actuación y de realizar una vedadera función social. Trabajar con escolares, 
amas de casa, mayores, grupos en riesgos de exclusión  o minorías, enriquece 
a la universidad y a la sociedad en general. (Martin -Pena et al., 2018, pp. 60-
61) 

 
Ese interesante aporte educomunicativo a la sociedad que se logra gracias a 

la mediamorfosis que ha experimentado la radio desde su inicios hasta los actuales 
momentos, como lo señala Teresa Piñeiro-Otero (p.47) en su manuscrito From 
conventional radio to mobile radio. Usability, multimedia and content distribution on 
Portuguese radio APP, ha permitido gracias al uso del Internet en red y diversos 
medios digitales, un simnunero de posibilidades para la interactividad de los 
radioyentes y las plataformas multmediales con nuevos contenidos radiofónicos 
que utiliza, no solo la radio convencional, sino que son el engranaje perfecto para 



 La radio universitaria en Ecuador: Propuesta educomunicativa y de aprendizaje-servicio |29 

 

que las emisoras universitarias mantengan una ligada relación comunicativas con 
los seguidores online. Sobre el tema Cebrián Herreros (2008) en Piñeiro-Otero 
expone que esa transformación en la radiofisuión a través del Internet móvil siendo 
positiva ȰÈÁ ÌÏÇÒÁÄÏ una nueva fase de la radiomorfosis: la de la radio movil o en 
ÍÏÖÉÌÉÄÁÄȱ (Pineiro-Otero, 2015, p.49). 
 

1.4 La Educomunicación como propuesta de cambio social  

 
Los cambios sociales en los actuales momentos fluyen constantemente en 

nuestras sociedades, sin que tengan un direccionamiento educativo permanente en 
el individuo, puesto que las TIC se han encargado de que así sean las cosas, sin 
embargo y gracias a la educomunicación en los nuevos tiempos, el profesor Agustín 
García Matilla, en su escrito Educomunicación en el Siglo XXI, explica que Ȱdebería 
erigirse en un territorio imprescindible para la adquisición y confrontación de 
conocimientos, sabiéndose que todo conocimiento se adquiere desde un 
pensamiento críticoȱ (García-Matilla A., 2006).  

La aseveración de García-Matilla se asemeja a la anteriormente planteada por 
los investigadores Alfonso Gutiérrez (2003) y Kathleen Tyner (1998) al exponer que 
desde hace algunos años ve Ȱla necesidad de revisar el concepto, contenidos y 
objetivos de alfabetización, puesto que se vislumbraba como digital, multimodal y 
mediática; además planteaban a la alfabetización digital o alfabetización mediática 
como un pilar fundamental en la era de la informaciónȱ (Gutiérrez-Martín & Tyner, 
2012). 

Mientras, García-Matilla (2006) expone que la educomunicación busca dotar 
a las personas de las Ȱcompetencias expresivas imprescindibles para su normal 
desenvolvimiento comunicativo y para el desarrollo de su creatividad, además de 
comprender la producción social de comunicación para valorar cómo funcionan las 
estructuras de poder, las técnicas y elementos expresivos que manejan los medios 
de comunicación para analizar de forma crítica los mensajes con intenciones de 
manipulaciónȱ (García-Matilla A., 2006); por su parte, Gutiérrez y Tyner creen que 
por la importancia de los medios de comunicación como la televisión, el Internet o 
los videojuegos en la educación de niños y jóvenes, provoca la necesidad de la 
relación entre los centros educativos y los medios masivos y la misma debe 
permanecer fortalecida, por la influencia que estos generan en el individuo. 
(Gutiérrez-Martín et al., 2012) 

 
En los centros educativos, además de estudiar y aprender con los medios y 
las TIC, pronto se vio necesario estudiar y analizar el mundo de las nuevas 
tecnologías, la televisión y otros medios de comunicación. La integración 
curricular de los medios como objeto de estudio y análisis crítico da lugar, 
sobre todo en el mundo anglosajón, a una nueva asignatura: Media Studies. 
En ella se abordan contenidos de los medios de masas, los procesos de 
producción y su influencia en la sociedad, y se hace desde el campo de las 
ciencias sociales y las humanidades. Esta preparación técnica de los usuarios 
de medios también ha sido denominada por algunos autores como 
alfabetización digital. (Gutiérrez-Martín et al., 2012, p.33) 
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Será necesario entonces, producto de los cambios experimentados en los 
actuales momentos, fijar nuevas y eficaces herramientas aplicadas a la 
educomunicación para la búsqueda de soluciones a los graves problemas del 
individuo y que éstas se adapten a las nuevas sociedades del conocimiento, por lo 
que se plantea tomar en consideración la reflexión de Octavio Olano quien señala:  

 
La educomunicación debería convertirse además en un territorio de vital 
ÉÍÐÏÒÔÁÎÃÉÁ ÐÁÒÁ ÁÔÅÎÄÅÒ Á ÌÁ ÓÕÇÅÒÅÎÃÉÁ ÄÅ %ÄÇÁÒ -ÏÒÉÎ ÓÅÇĭÎ ÌÁ ÃÕÁÌ ȰÅÓ 
necesario aprender a navegar en un océano de incertidumbres a través de 
ÁÒÃÈÉÐÉïÌÁÇÏÓ ÄÅ ÃÅÒÔÅÚÁȱȢ -ÏÒÉÎ ÓÅ ÒÅÆÉÅÒÅ ÁÌ ȰÃÏÎÏÃÉÍÉÅÎÔÏ ÄÅÌ 
ÃÏÎÏÃÉÍÉÅÎÔÏȱȟ ÑÕÅ ÃÏÎÌÌÅÖÁ ÌÁ ÉÎÔÅÇÒÁÃÉĕÎ ÄÅÌ consciente en su 
ÃÏÎÏÃÉÍÉÅÎÔÏȢ %Î ÓÕ ÏÐÉÎÉĕÎ ȰÅÓ ÕÎ ÄÅÂÅÒ ÃÁÐÉÔÁÌ ÄÅ ÌÁ ÅÄÕÃÁÃÉĕÎ ÁÒÍÁÒ Á 
ÔÏÄÏÓ ÐÁÒÁ ÅÌ ÃÏÍÂÁÔÅ ÖÉÔÁÌ Á ÆÁÖÏÒ ÄÅ ÌÁ ÌÕÃÉÄÅÚȱ. (Olano, 2013, p.285) 

 
En el mismo contexto, la posición del profesor Ismar de Oliveira Soares, quien 

en su escrito Caminos de la Educomunicación expone el concepto de 
educomunicación basado en el diálogo con el otro, en la búsqueda por la autonomía 
y libertad por la palabra, y señala que el concepto de Educomunicación se usa para 
designar la búsqueda de articulaciones colectivas y dialógicas en función del uso de 
los procesos y herramientas de comunicación, para garantizar el progreso y el 
desarrollo humano (Oliveira-Soarez, 2009). Es decir que la educomunicación se 
presenta como una práctica para el cambio social, Ȱpues la acción grupal, colectiva y 
solidaria, se confirma como una condición para el éxito de la práctica 
educomunicativaȱ (p.196). 

Habiéndose nombrado a las sociedades del conocimiento, como parte 
fundamental en la transformación social que en los actuales momentos experimenta 
nuestra sociedad, tendremos que poner en práctica el accionar de dichas sociedades 
del conocimiento como fuentes de desarrollo, tal como lo expone la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura UNESCO quien, en su 
informe Hacia las Sociedades del Conocimiento señala que uno de los elementos 
centrales de las sociedades del conocimiento es la capacidad de identificar, producir, 
tratar, transformar, difundir y utilizar la información  con vistas a crear y aplicar los 
conocimientos necesarios para el desarrollo humano, con una visión de la sociedad 
que propicie la autonomía y engloba las naciones de pluralidad, integración, 
solidaridad y participación. (UNESCO, 2005) 

Y precisamente como parte de los cambios sociales desde la 
educomunicación en los actuales momentos y con el fin de alentar el acceso 
universal al conocimiento mediante el incremento de los contenidos disponibles, la 
UNESCO expone como conclusión del Informe Mundial Hacia las Sociedades del 
Conocimiento y plantea:  

 
La promoción del dominio público del conocimiento supone que la 

mayoría de las personas tengan acceso a éste de manera fácil y efectiva. Los 
principales lugares del saber, como los centros docentes de enseñanza 
superior, los centros de investigación, los museos o las bibliotecas, deberían 
desempeñar un papel más importante en la producción y difusión de los 
conocimientos mediante un perfeccionamiento de las redes y un acceso poco 
oneroso a conexiones de alta velocidad. La disponibilidad y difusión de los 
conocimientos de dominio público, especialmente los de carácter científico, 
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deberían integrarse en las políticas y legislaciones respectivas. Se debería 
ÁÌÅÎÔÁÒ ϺÁ ÒÅÓÅÒÖÁ ÄÅ ÑÕÅ ÌÏÓ ÅÄÉÔÏÒÅÓ Ù ÄÅÒÅÃÈÏÈÁÂÉÅÎÔÅÓ ÅÓÔïÎ ÄÅ ÁÃÕÅÒÄÏϺ 
la creación de portales de obras protegidas no disponibles en el mercado, por 
parte de todos los que tengan interés en invertir en este ámbito, ya sean 
bibliotecas, empresas, organismos administrativos, organizaciones 
internacionales u organizaciones no gubernamentales. (UNESCO, 2005) 
 
Y es precisamente la UNESCO que a partir de los años 70 inició acciones en 

pro de las políticas en comunicación con el objetivo de lograr el desarrollo y la 
producción económica de los países más pobres, según lo cuenta el investigador 
Ángel Barbas Coslado (2012) en su escrito Educomunicación: desarrollo, enfoques y 
desafíos en un mundo interconectado, explica que dichos cambios sociales se dieron 
gracias al análisis e influencia de las actitudes críticas en torno a las industrias 
culturales de la Escuela de Frankfurt y señala que: Ȱcon los trabajos de autores como 
Horkheimer, Adorno y Marcuse; los estudios sobre Comunicación para el Desarrollo 
en América Latina; las controvertidas teorías de Marshall McLuhan sobre la 
comunicación; y, los textos y experiencias de educomunicadores en diferentes 
partes del mundo: Paulo Freire, Mario Kaplún, Francisco Gutiérrez y Daniel Prieto 
Castillo, entre otros, dando paso al nacimiento de la educomunicaciónȱ (Barbas, 
2012, p.159). 

Las propuestas de cambios sociales gracias al accionar de la 
Educomunicación no se limitan solo a procesos netamente educativos o 
comunicacionales, sino que también involucran al de bienestar y de salud, como lo 
explican los investigadores Carlos Gurpegui-Vidal y Francisco García-García (2018) 
en su escrito Educomunicación y promoción de la salud, da cuenta que: Ȱuna 
Educomunicación que aprende articularse con bienestar emocional, calidad de vida 
y sentido de coherencia en un marco interdisciplinar hacia la salud, una orientación 
universal que ve mundos y entornos como escenarios comprensibles, manejables y 
con sentidoȱ (Gurpegui-Vidal et al., 2018, p.11). 

La magnífica labor iniciada, en las últimas décadas por la UNESCO que, dio 
paso a procesos educomunicativo cada vez más sólidos en beneficio de la reducción 
de la brecha educativa y digital, se fusiona con reconocidos avances científicos 
gracias a las nuevas TIC como Gurpegui y García (2018) lo aseveran:  

 
Por tanto, el modelo de los activos comunitarios se sustenta en una 

metodología específica que enfatiza el desarrollo de políticas y actividades 
basadas en las capacidades, habilidades y recursos de las personas y que 
cuenta con la evidencia de su eficacia. Todas ellas conforman diferentes 
experiencias de aprendizaje y uso con los medios del siglo XXI, sensibles a 
incorporar nuevas dinámicas de comunicación y social media con estrategias 
de salud comunitaria basadas en activos, en términos de intersectorialidad 
en programas, proyectos e intervenciones en promoción de la salud. (p.12) 

 
Pero los avances y cambios sociales no se detienen y van más allá en cuanto 

a la enseñanza aprendizaje a través de los mass media, provocando una verdadera 
revolución educomunicativa, como lo plantean desde diferentes aristas, Osuna 
Acedo y Escalño González (2016) al analizar varios textos, con el título MOOC 
Educomunicación Masiva y Ubicua, citando entre ellos a Niall Sclater, Javier Gil 
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Quintana, Elisa Hergueta, Carmen Martha, José Antonio Gabela, Jorge Martínez 
Pérez, Julia Mañero Contreras, Lucia Camarero Cano, Carmen Cantillo Valero, Nuria 
San Millán y Patricia C. Mazzuchelli, quienes examinan, analizan, justifican y aceptan 
la representación, eficacia y necesaria presencia de los cursos MOOC (Massive, Open, 
Online, Courses) y sus recursos educativos abiertos por Internet  y redes sociales, 
como procesos comunicacionales democratizados, que favorecen el desarrollo de 
comunidades y que permiten el acceso libre  a la formación de la educación con una 
concepción educomunicativa de aprendizaje eficaz, formación masiva y 
construcción social del conocimiento, participativo y colaborativo, generando 
importantes cambios sociales en los actuales momentos. (Acevedo et al., 2016, p.4) 

Se tratan de cursos Online que, cualquier persona puede realizarlos, en 
cualquier momento y desde cualquier parte del mundo a la hora que deseen, como 
se lo viene ejecutando en varios países de Europa gracias al proyecto ECO (E-
learning, Conmunication, Open-Data), proceso de enseñanza-aprendizaje abierto 
donde, de forma específica, se han involucrado varios centros de educación superior 
de España, entre ellos la Universidad de Cantabria, la Universidad de Valladolid, la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia, La Universidad de Loyola, la 
Universidad de Oviedo, entre otras. Como lo expone el doctor Javier Gil-Quintana, 
profesor de la UNED en su escrito La nueva realidad sMOOC, una ventana abierta a 
la educomunicación, donde indica que Ȱde 458 MOOC europeos, 164 son cursos 
españoles, lo que evidencia que España es uno de los países que tiene mayor número 
de participantes en los cursos de formación, aunque antecede Estados Unidos, 
Canadá, Reino Unido y Brasilȱ (Gil-Quintana, 2016, p.62). 

Gil-Quintana señala que los MOOC promueven en una sociedad el compartir 
conocimientos entre personas que se encuentran interconectadas provocando la 
integración a través de la interacción y la participación; y concuerda con Niall 
Sclater, quien dentro de las conclusiones en su artículo MOOC, recursos de educación 
abierto y redes sociales: acortando la distancia entre aprendizaje informal y formal, 
cita a Markriyannis y Deliddo (2010) y explica que el diálogo social puede aportar 
en la construcción de comunidades en aprendizaje en cuatro modelos diferentes: 1. 
Navegar, recopilar y compartir contenido; 2. Dar y recibir retroalimentación y 
experiencia; 3. Colaborar y decidir conjuntamente sobre acciones; y 4. Compartir el 
control con otros miembros sobre la comunidad y el contenido (Sclater, 2016, p.14). 

Será evidente establecer a la educomunicación como la base para la 
formación y la búsqueda de una necesaria transformación y cambio social que 
beneficie a toda una sociedad cambiante, como Niall Sclater (2016) lo manifiesta: 

 
Esta interacción va a producir un espacio social con una proyección 

viral, una estructura sMOOC (social MOOC) que va a ofrecer la solución a 
muchos problemas sociales, partiendo de una visión desde la 
educomunicación. El futuro del alumnado será completamente distinto desde 
este nuevo enfoque de formación masiva, gracias a personas que pueden 
organizarse en una comunidad sMOOC si comparten diferentes experiencias 
y perspectivas distintas como un aprendizaje personalizado y adaptativo. Un 
conocimiento basado con proyección social hacia la práctica, consolidado en 
la interacción social y el aprendizaje colaborativo. (p.17) 

 
Y aunque estos nuevos procesos educomunicativos de enseñanza 

aprendizaje como los MOOC han significado una verdadera transformación en la 
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educación Online con libre acceso y abierto al conocimiento para muchas personas, 
además de que han experimentado un laboratorio de pruebas para innovar modelos 
pedagógicos y desarrollar nuevas arquitecturas de enseñanzas, como lo señalan en 
las conclusiones de la investigación trabajada por los doctores Luis Miguel Romero-
Rodríguez, María Soledad Ramírez-Montoya y Jaime Ricardo Valencia González, los 
mismos han sido también criticados por su bajos índices de finalización de los cursos 
(Romero-Rodríguez, et al. 2019, p.99). 

Romero-Rodríguez, Ramírez-Montoya y Valenzuela-González aseguran 
demostrar en sus conclusiones que, los elementos de la gamificación podrían 
mejorar la participación social en los entornos de aprendizaje electrónico, 
especialmente en varios modelos de MOOC que han analizado y que contraponen a 
los modelos xMOOCs tradicionales, donde los usuarios son entidades de aprendizaje 
pasivo, monótonos y encaminados a ver videos y responder pruebas sin mayor 
participación y con diferentes niveles de conocimientos (Romero-Rodríguez, et al. 
2019). 

Esta situación nos obliga a tomar en consideración la presencia de las nuevas 
tecnologías y a través de ellas buscar las herramientas tecnológicas que ayuden a la 
sociedad a empoderarse de las múltiples opciones que, nos permite la 
educomunicación como propuesta de cambio social para la superación del 
individuo, como lo exponen los investigadores Ignacio Aguaded, Rosa García-Ruiz y 
Patricia Muñoz Borja (2019) en su escrito Educomunicación, Discapacidad y 
Formación Ciudadana. Propuesta de diseño colectivo para explicar que la 
Educomunicación es una estrategia de formación y visibilizarían de poblaciones en 
general y de aquellas que habían estado marginadas por su diversidad funcional y 
cultural, su comprensión del mundo, sus posturas políticas, sus prácticas sociales y 
sus maneras de interacción (Aguaded, et al, ResearchGate, 2019). 

El uso de esas herramientas digitales y nuevas tecnologías han permitido a la 
sociedad conocerse, compartir información, dialogar, expresarse, etc., indican 
Aguaded, García-Ruiz y Muñoz Borja (2019), quienes manifiestan que el uso de 
dichos recursos tecnológicos implica la necesidad de ganar en autonomía mediática 
que, incluye el aprendizaje de hábitos o mecanismos cognitivos de filtrados y 
selección de mensajes (Aguaded, et al. 2019); es decir, se necesita que dichos 
procesos comunicacionales que el individuo desarrolla a través de las nuevas 
tecnologías permitan no solo la adquisición de información o mensajes, sino que 
dichos conocimientos sean además entendidos y activen una retroalimentación en 
la interacción que de manera conjunta refleje la consecución de resultados positivos 
para la construcción del pensamiento en la sociedad en general.  

Esa posibilidad de una comprensión del conocimiento que conlleva a la 
reflexión crítica del individuo es la que logramos conseguir a través de la 
Educomunicación que permite hackear la situación y posibilita indagar el 
funcionamiento de algoritmo de aprendizajes para la capacidad crítica, como lo 
señalan Nuria San-Millán y Patricia-C. Mazzuchelli (2016) en su investigación De la 
reflexión a la acción. Relato de la experiencia RoadsMOOC, como un viaje 
educomunicativo de transformación, personal y social, y que busca estimular la 
capacidad del usurario, de receptor a participante, y potencie su capacidad e ingenio 
hasta modificar el comportamiento del sistema (San-Millán et al. 2016, p.89). 
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1.5. Concepto, definición y aproximaciones de la  educomunicación  

 
De acuerdo con el Centro Regional de Formación e Innovación Las Acacias, la 

educomunicación o educación en medios, también llamada Media Literacy en el 
ámbito anglosajón, Ȱes una disciplina que defiende la integración de la enseñanza 
sobre y con los medios de comunicación en el currículo escolarȱ (párrafo 1). La 
educomunicación debe ser entendida entonces, como una metodología de trabajo 
que puede ser aplicada de forma transversal en el currículo y no tan solo asociada a 
disciplinas concretas. No es una nueva disciplina con un cuerpo de contenidos como 
tal, sino que es un método de aprendizaje inductivo, una forma de indagar y 
cuestionar toda fuente del conocimiento, y en particular, de los medios de 
comunicación. La educomunicación es un proceso de aprendizaje autónomo para 
toda la vida (CRIF-LasAcacias, 2008). 

En ese contexto, los investigadores Jorge Abelardo Cortés Montalvo, 
Rigoberto Marín Uribe, e Isabel Guzmán Ibarra, docentes de la universidad 
Autónoma de Chihuahua, México; en su escrito Ámbitos y alcances de la competencia 
comunicativa en educación, citan a Kaplún (1998) para señalar que, educar es, en 
esencia, un proceso de comunicación; situación que plantea una estrecha 
vinculación del profesor con los estudiantes que interactúen con los diferentes 
materiales y contenidos académicos, en varios formatos para Ȱla producción de 
mensajes y códigos a través de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación, con el objetivo de buscar soluciones a los problemas de la sociedad y 
el desarrollo, en los actuales momentosȱ (Cortés, Marín, & Guzmán, 2013, p.289). 

Pero, para el doctor Ismar de Oliveira Soares, la conceptualización de 
educomunicación va más allá, y hace referencia al libro Comunicación-educación, 
coordenadas, abordajes y travesías, para citar a Jorge Huergo (2000) quien sostiene 
que es limitado el espacio entre los campos que constituye la educomunicación, a 
ÃÏÎÃÅÐÔÏÓ ÃÏÍÏ ȰÅÄÕÃÁÃÉĕÎ ÐÁÒÁ ÌÁ ÃÏÍÕÎÉÃÁÃÉĕÎ Ï ÃÏÍÕÎÉÃÁÃÉĕÎ ÐÁÒÁ ÌÁ ÅÄÕÃÁÃÉĕÎȟ 
como un esfuerzo para escolarizar la comunicación o para tecnificar la educaciónȱ 
(Oliveira-Soarez, 2009, p.198).  

Lo expuesto por Oliveira-Soares, es reforzado por el actual Director del 
Máster Comunicación y Educación en la Red de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia UNED, Roberto Aparici (2009), quien en entrevista con el 
educomunicador Jordi Torrent, responsable de la Oficina de Iniciativas Media 
Literacy de la Organización de Naciones Unidas ONU, sostiene que el Consejo 
Internacional de Cine y Televisión CICT, plantea en 1973, la definición de 
educomunicación como una educación en materia de comunicación para la 
enseñanza y el aprendizaje de los medios, como integrantes de todo un campo 
autónomo de conocimientos en el ámbito académico; situación que posteriormente, 
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
UNESCO (1984) declara que, la educomunicación incluía todas las formas de 
estudiar, aprender y enseñar, por todos los medios de comunicación y a todos los 
niveles (Fundación-Kine, 2009). 

La presencia de las nuevas TIC han provocado el estudio y análisis 
pormenorizado de muchos investigadores de la comunicación en relación a la 
reformulación del concepto y la definición de la educomunicación en un mundo 
globalizado y mundializado donde el Internet y las redes sociales mantienen a las 
nuevas generaciones identificadas como Ȱprosumerȱ, entendiéndose que son parte 
de una sociedad interactivamente hipermedial, autónomamente críticos y con 
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capacidad de innovar en la recepción, producción y envío de contenidos con códigos 
escritos, hablados, con sonidos, imágenes o videos, etc. Esa diversidad 
enriquecedora de la conceptualización de la educomunicación en los actuales 
momentos da la pauta para analizar variadas posturas de estudiosos de la 
educomunicación que presentamos a continuación y que definen una aproximación 
teórica a la disciplina como un sistema en la que todo individuo tiene activa 
vinculación y participación: 

-CENECA (Centro de Indagación y Expresión Cultural y Artística) / UNICEF (El 
fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) / UNESCO (Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) (1992): La 
educomunicación incluye, sin reducirse, el conocimiento de los múltiples lenguajes 
y medios por los que se realiza la comunicación personal, grupal y social. Abarca 
también la formación del sentido crítico, inteligente frente a los procesos 
comunicativos y sus mensajes para descubrir los valores culturales propios y la 
verdad (Aparici, 2010). 

-Mario Kaplún (1997): La educomunicación es Ȱuna forma de involucrar en 
el proceso de interacción a los diferentes miembros de la sociedadȱ (Caldeiro-
Pedreira et al., 2019, p.27). 

-Agustín García Matilla (2002): La educomunicación aspira a dotar a toda 
persona de las competencias expresivas imprescindibles para su normal 
desenvolvimiento comunicativo y para el desarrollo de su creatividad (García-
Matilla A., 2010). Así mismo ofrece los instrumentos para comprender Ȱla 
producción social de comunicación, saber valorar cómo funcionan las estructuras de 
poder, cuáles son las técnicas y los elementos expresivos que los medios manejan y 
poder apreciar los mensajes con suficiente distanciamiento crítico, minimizando los 
riesgos de manipulaciónȱ (p.151). 

-David Buckingham (2003): La educomunicación Ȱes la incorporación de la 
acción productiva por parte del sujeto, admitiendo al mismo tiempo la lectura y la 
escritura, la interpretación o recepción y la producción mediática, introduciendo a 
su vez elementos icónicos, digitales y audiovisualesȱ (Caldeiro-Pedreira, et al. 2019, 
p.28). 

-Robert Aparici (2010): La educomunicación implica la interrelación de dos 
campos de estudios: la educación y la comunicación. ɉ!ÐÁÒÉÃÉȟ ςπρπɊȠ ȰÓÅ la conoce 
también como recepción critica de los medios de comunicación, pedagogía de la 
comunicación, educación para la televisión, pedagogía de la imagen, didáctica de los 
medios audiovisuales, educación para la comunicación, educación mediática, etc.ȱ 
(p.9). 

-Joan Ferrés i Prats: La expresión es potente y resulta pertinente para 
referirse a uno de los rasgos fundamentales del mundo ecosistema comunicativo 
(Ferrés, 2010, p.251). %Ì ÁÕÔÏÒ ȰÈace referencia al surgimiento de una cultura que 
convierte al usuario de las nuevas herramientas comunicativas en un constructor de 
mensajes, en gestor de un entorno participativo, en protagonista activo de una 
producción compartida de conocimientosȱ (p.251). 

-José Antonio Gabelas: El cambio de los medios de comunicación 
tradicionales con la irrupción de las nuevas tecnologías y la proliferación de 
múltiples y variados escenarios virtuales conducen a territorios desconocidos para 
las empresas mediáticas, para los anunciantes, para las instituciones sociales. El 
presente es ya digital. Las audiencias han cambiado, también el sistema de 
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exhibición, difusión y distribución de información/entretenimiento, el acceso a la 
producción, así como los lenguajes. (Gabelas, 2010). Estos nuevos escenarios 
Ȱpresentan un potente público-objetivo que son los jóvenes, porque se adaptan con 
facilidad a los cambios, porque disponen de un importante poder adquisitivo, 
porque están integrados a un entorno multipantallas convertido en panel de 
exhibición, distribución, producción de narrativasȱ (p.205). 

-Delia Crovi Druetta: En estas reflexiones se suscribe la tesis de la 
interdiscursividad, ya que es posible construir un discurso transversal que recupere 
áreas comunes y prácticas también comunes entre educación y comunicación, 
dando lugar a la comunicación educativa o educomunicación. Así Ȱdesde nuestra 
perspectiva, enseñar significa mostrar, señalar o distinguir a alguien en un proceso 
de múltiples interacciones que implican tanto enseñanza como aprendizajeȱ (Crovi, 
2010, p.107). 

-Alfonso Gutiérrez Martín: Estos cambios exigen nuevas destrezas técnicas y 
de interpretación para el acceso al saber, exigen el conocimiento de nuevos sistemas 
simbólicos. (Gutiérrez-Martín A., 2010). La integración de textos, sonidos e 
imágenes en los documentos multimedia, Ȱjunto con la interactividad, hacen de este 
lenguaje, algo especifico que nos obliga a considerar ya la alfabetización 
ÍÕÌÔÉÍÅÄÉÁȱȟ ÄÉÇÉÔÁÌ Ï ÍÅÄÉÜÔÉÃÁ ÃÏÍÏ ÕÎÁ ÎÅÃÅÓÉÄÁÄ ÄÅ ÈÏÙ Ù ÁÌÇÏ ÉÍÐÒÅÓÃÉÎÄÉÂÌÅ 
para un mañana muy próximoȱ (p.172). 

-Jorge Huergo: Para el auÔÏÒ Ù ȰÅn un contexto político y cultural complejo y 
conflictivo, marcado a fuego por las escenas de crisis orgánicas, 
comunicación/educación tiene que volver a ser un campo estratégico en la 
búsqueda de una sociedad más justaȱ (Huergo, 2010, p.100). 

-Ismar de Oliveira Soares: El campo, que de esta forma se estructura a partir 
de acciones solidarias en áreas específicas tiene, pues, como justificación dialéctica, 
la negación de la posibilidad de su aislamiento conceptual, metodológico y 
pragmático (Oliveira-Soarez, 2010)Ƞ ȰÄebido a tal singularidad, la educomunicación 
es sentida como una unidad conceptual movilizadora, a pesar de presentarse como 
un concepto polisémico que, a su vez, comprende diferentes formas de hacerȱ 
(p.130). 

-Guillermo Orozco Gómez: Hoy en día hay varios motivos y condiciones 
distintas para pensar que la utopía de una nueva audiencia, receptora y productora 
a la vez empieza a realizarse. Pero supondrá un largo proceso, en el que los desafíos 
educativos y comunicativos adquieren mayor complejidad. Por lo que será necesario 
construir espacios modernos para Ȱeducar, nuevos enfoques pedagógicos, nuevos 
estilos comunicativos, y diferentes destrezas que deben ser desarrolladas, tanto en 
los educadores como, sobre todos, entre los sujetos que conforman las audiencias 
contemporáneas, incluido, por supuesto, los mismos educadores en ese papelȱ 
(Orozco, 2010, p.267). 

-Roberto Aparici y Sara Osuna: Los cambios tecnológicos que han tenido 
lugar en los últimos años convierten en obsoletas la concepción de aulas 
informáticas y, también, las prácticas educomunicativa centradas en el estudio 
aislado de los medios que se realizaban en el siglo pasado. En esta fase de desarrollo 
de la educomunicación, el contexto es el de la cultura digital y móvil caracterizada, 
sobre todo, por la convergencia de tecnologías y lenguajes, la interactividad, la 
participación y las redes sociales. (Aparici et al., 2010), las tecnologías de la 
comunicación digital Ȱvan a convivir con las analógicas durante bastante tiempo, 
pero el futuro será digital más allá de la web 1.0, la web 2.0, la web 3.0, etcȢȱ (p.308). 
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-Daniel Prieto Castillo (2017) Es no solo educar para la comunicación, no solo 
comunicar para ampliar horizontes de comprensión de lo mediático y de los 
artilugios del poder, no solo orientar la mirada hacia las necesidades y demandas de 
las nuevas ciudadanías y de grandes mayorías de la población (p.32). ȰNo solo no 
ÑÕÉÅÒÅ ÄÅÃÉÒ ÎÏȠ ÔÏÄÏ ÅÓÏȟ ÓÉÎ ÄÕÄÁ ÁÌÇÕÎÁȟ ÌÁ ÔÁÒÅÁ ÅÓ ÇÒÁÎÄÅ Ùȟ ÓÉÅÎÔÏȟ ÐÁÒÁ ÓÉÅÍÐÒÅȱ 
(Valdez, 2020, p.167). 

-Carlos A. Scolariȡ ȣÌÁ ÒÅÖÏÌÕÃÉĕÎ ÔÅÃÎÏÅÄÕÃÁÔÉÖÁ ÑÕÅ ÅÓÔÁÍÏÓ ÖÉÖÉÅÎÄÏȡ ÌÁÓ 
simulaciones (los ordenadores, Internet, los sistemas de e-learning, los weblogs, las 
redes sociales, etc.) no solucionaran por sí mismo los problemas que enfrenta el 
sistema educativo. Los ambientes de simulación poseen en potencia una gran 
capacidad para poner en crisis las relaciones educativas tradicionales y replantear 
todo el proceso enseñanza-aprendizaje. ȰMás que un instrumento que utilizamos 
para enseñar, las simulaciones son una tecnología cognitiva, como la escritura que 
remodela nuestra manera de pensar y actuarȱ (Scolari, 2010, p.249). 

-Carlos Valderrama: Pensar en la educación del ciudadano en el marco que 
hemos venido haciendo, nuestra reflexión significa pensar también en una 
formación ciudadana inscrita en el conjunto de tensión del entorno comunicativo e 
infocomunicacional de la sociedad contemporánea (Valderrama, 2010); que, Ȱcomo 
hemos afirmado, es una hibridación de formas tradicionales y de nuevas formas del 
espacio público político y de producción del sujeto políticoȱ (p.298). 

-Pérez-Tornero y Varis (2012): La educomunicación es el proceso de asumir 
y usar los códigos implicados en el sistema mediática contemporáneo (Caldeiro-
Pedreira, et al. 2019), así como Ȱlas habilidades prácticas necesarias para un uso 
adecuado de los sistemas tecnológicos en que estos códigos se basanȱ (p.28). 

-José Ignacio Aguaded (2012): La educomunicación es una Ȱformación 
cultural que tiene como objeto potenciar la integración de la cultura mediática en 
las escuelas, la transformación de los medios de comunicación hacia un objeto de 
estudio y análisis curricular, y la transferencia de conocimiento en la vida cotidianaȱ 
(Caldeiro-Pedreira, et al. 2019, p.28). 

Son múltiples y enriquecedores los aportes en cuanto a la definición de la 
educomunicación, aún más cuando las posturas teóricas conducen a una misma 
dirección que es la de formar al individuo en el sujeto preparado activamente para 
la toma de decisiones razonables en el mundo en el que se desenvuelve, como lo 
explican los investigadores Mari Carmen Caldeiro Pedreira, Ángel Torres-
Toukoumidis, Luis Miguel Romero-Rodríguez y José Ignacio Aguaded en el artículo 
Noción de la educomunicación en las organizaciones intergubernamentales, donde 
citan a Tyner (2008) para dar cuenta que Ȱla educomunicación busca la combinación 
entre las tecnologías y los medios de comunicación como parte de la vida del 
individuo identificado con la educación mediática logrando desarrollar habilidades 
críticas para comunicarseȱ (Caldeiro-Pedreira, et al. 2019, p.27). 

Los investigadores citan también a Cobo y Movarec (2011, p.25) y a Ralón, 
Vieta y Vásquez  (2004) para analizar las asignaturas que componen el currículo 
escolar a fin de impulsar al individuo a reflexionar y reaccionar en momentos 
necesarios, por lo que se debe cavilar en la implementación de modelos de 
aprendizajes continuos, incluso no reglados e informales, que Ȱpromuevan la 
formación de identidad, por un lado; y las competencias técnicas-digitales con el uso 
de las TIC, por otro lado, que le permitan al sujeto en la sociedad del conocimiento 
interpretar la información  que recibeȱ (p.28). 
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 A pesar del argumentado concepto de la educomunicación como educacion 
sobre los medios, como ya se lo ha explicado; Ancízar Narváez-Montoya, en su 
manuscrito Comunicación educativa, educomunicación y educación mediática: una 
propuesta de investigación y formación desde un enfoque culturalista, da cuenta de 
la posibilidad de confundir el concepto de educomunicación con el de educación 
mediática o comunicación educativa, por lo que plantea, Ȱaplicando la teoría de los 
códigos a la educomunicación, identificar el concepto en tres tipos: Oral-ritual, 
icónico-narrativo y alfabético argumentativo o paradigmáticoȱ (Narváez-Montoya, 
2019, p.1). 

El autor hace una comparación teórica entre educomunicación y 
comunicación educativa para identificar a ésta última como tecnologísta y la aborda 
en dos direcciones: 1. De los medios educativos: basada en la producción mediática 
de los medios de comunicación, especialmente la televisión, para cumplir las 
disposiciones del currículo escolar; y 2. De los medios escolares: basada en la 
didáctica y pedagógica puesto que, se aplican los saberes y enseñanzas con 
Ȱmateriales didácticos durante el proceso enseñanza-aprendizaje de manera 
comunicativa; y la relación e interacción  entre los medios escolares con la 
institución educativa, es decir que el avance en cuanto a comunicación educativa 
responde a la tecnologización mediáticaȱ (Narváez-Montoya, 2019, pp.7-8). 

 
El cambio de nombre de comunicación educativa a educomunicación 

no es tan claro conceptualmente como se esperaría. De hecho, este último 
término designa, por lo menos, tres prácticas distintas, que van desde la 
militancia política hasta diferentes concepciones epistemológicas. Álvarez 
(2009), pasando, como es de esperar, por la tecnología. (Narváez-Montoya, 
2019, p. 9) 

 
Narváez-Montoya expone a la educomunicacion como ética y política para 

ferirse a la educación popular como disyuntiva pedagógica y opción para la sociedad 
frente a los medios masivos. Además, enfoca a la educomunicacion, Media Literacy o 
alfabetizacion mediatica como técnica desde la educación mediatizada, posturas 
conceptuales a las cuales incluso cuestiona; y frente a ello plantea a la 
educomunicación como una condfición antropologica- cultural y expone: 
 

Nuestra propuesta se basa en lo que consideramos una versión 
culturalista de la comunicación y la educación, según la cual las culturas son 
codificaciones del mundo compartidas por los grupos humanos. En ese 
sentido, la educación y la comunicación son un mismo fenómeno, solo 
separable analíticamente, consistente en los procesos de transmisión 
cultural. Entendida como transmisión cultural, la educomunicación es una 
práctica de transmisión simbólica, y no física ni biológica, lo que quiere decir 
que involucra principalmente las representaciones, las significaciones y los 
sentidos. Por tal motivo, se consideran las instituciones y las tecnologías 
como generadas por los procesos culturales educomunicativo y no al 
contrario. (Narváez-Montoya, 2019, p.15) 
 
Será necesario culminar el presente acápite conceptualmente expuesto para 

establecer a la Educomunicación para el cambio social a lo descrito por Pasquali 
(1963) en Alejandro Barranquero (2007) para distar la información en una sola vía 
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conducente a transmisión de datos, ideas, emociones, habilidades, etc. 
(Barranquero, 2007); Ȱde la comunicación, en cambio, como un proceso de doble vía, 
posible cuando entre los dos polos de la estructura relacional, rige una ley de 
bivalencia: todo transmisor puede ser receptor, todo receptor puede ser 
transmisorȱ (Barranquero, 2007, p.117). 
 

1.6 Los Caminos de la  educomunicación para el cambio social  

 
Ȱ0ÁÒÁ ÃÁÍÂÉÁÒ ÁÌ ÍÕÎÄÏ ÐÒÉÍÅÒÏ ÄÅÂÅÍÏÓ ÃÁÍÂÉÁÒ ÎÏÓÏÔÒÏÓȱ ÅÓ ÕÎÁ puntual 

reflexión crítica de Humbert Lafevré que nos convoca a buscar permutas que urge 
en los actuales momentos gracias a la presencia de nuevas TIC; y a la constante 
transformación de estos, gestados desde la propia ciudadanía y en los tiempos 
actuales de manera hipercomunicados y de pantalla global, es decir a través de los 
medios de comunicación como lo señalan los investigadores Vicent Gonzálvez Pérez 
y Paloma Contreras Pulido, quienes citan a Sen, Premio Nobel de Economía (1998) 
y ex director del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD para indicar 
que creando variados itinerarios  para el Ȱdesarrollo de un país más allá de su 
Producto Interior Bruto lo que más nos interesa es que hay una clara y estrecha 
relación entre libertad, desarrollo humano y medios de comunicación, sobre todo en 
el aspecto educativoȱ (Gonzálvez et al., 2014, pp.132-133). 

Gonzálvez y otros investigadores (2014) aseguran que el empoderamiento 
de la ciudadanía en el ámbito mediático es una de las condiciones para el desarrollo 
humano y la libertad en sentido amplio, libertad que implica la capacidad para 
buscar y seleccionar la información, para Ȱdetectar su procedencia y sus intenciones, 
para descifrar el significado de las imágenes, para desvelar los valores y emociones 
que están detrás del mundo audiovisual, para producir canales y mensajes 
alternativos, etc.ȱ (p.130). 

 
Sin embargo y respaldados teóricamente en el análisis filosófico existe 

una obra clave en la ética del discurso que es el libro de Jürgen Habermas 
(1981), ȰTeoría de la acción comunicativaȱ, en donde presenta una teoría 
crítica de la sociedad a partir de las relaciones comunicativas de los 
participantes, los cuales abren un espacio de intersubjetividad en la 
búsqueda de acuerdos acerca de cuestiones de verdad, de justicia o de 
progreso social. (Gonzálvez, et al. 2014, p.136) 

 
Lo expuesto por Gonzálvez y Contreras-Pulido podemos considerarlo como 

parte de los caminos educomunicativos en la necesaria búsqueda de los cambios 
sociales propio de los actuales momentos y con la participación y uso cívico de los 
medios de comunicación. Para exponer en detalles los aspectos cívicos de la 
educomunicación, los investigadores la enfocan como el conjunto de acciones 
mediáticas que ha de aprender la ciudadanía en democracia para hacer valer su 
protagonismo en el terreno político, jurídico, social, económico, ecológico e 
intercultural, entre otras cosas para no sucumbir a nuevas formas de vasallaje en 
tales ámbitos (Gonzálvez, et al., 2014). ȰSer ciudadano hoy es ser ciudadano en lo 
mediático. Y ello exige cultivar y educar en las habilidades necesarias para un uso 
amplio e íntegro de los medios y tecnologías comunicativasȱ (p.131). 
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Kahne, Lee, Feezell y Gonzálvez (2012) en Gonzálvez y Contreras-Pulido 
(2014) coinciden en señalar que el Internet y las nuevas TIC se han convertido en 
plataformas que permiten una directa participación ciudadana e interacción 
mediática para el tratamiento de temas de interés común que presentan los medios 
de comunicación ya sea en el plano político, jurídico, económico, laboral, social, 
educativo, cultural, ecológico, etc., lo que ha dado como resultados una activa 
participación virtual que logra masivas concentraciones, movilizaciones y 
paralizaciones convocadas por la misma ciudadanía para reclamar justicia de forma 
masiva, dando paso a la constitución de la ciudadanía mediática encargada de definir 
a las nuevas y futuras sociedades. (p.131) 

Para lograr la consecución de resultados positivos dentro de los cambios 
sociales que exigen los actuales momentos, mediaticamente hablando, será 
necesario también empoderar a los miembros de una sociedad globalizada, de como 
lograr esos cambios con el correcto uso de las TIC y el Internet hasta convertirlos en 
prosumidores tecnológicos que, a decir de las doctoras Rosa García-Ruiz, Antonia 
Ramírez-García y María Rodríguez-Rosell en su escrito Educación en Alfabetización 
mediática para una nueva ciudadanía prosumidora, citando a Tapscott, Ticol y Lowy 
(2001), Friedman (2005), Werner y Weiss (2004) lo describen como el ciudadano 
relacionado con el mundo del Marketing y el poder que ejerce en lo social y lo 
económico; pero a pesar de ello, Ȱlas investigadoras lo definen como un ser con 
visión humanística con capacidad para consumir y producir contenidos de reflexión 
crítica relacionados con los medios pero a sabiendas que dicha acción la realiza con 
valores y principios éticosȱ (García-Ruiz, et al. 2014: p.16). 

Para García-Ruiz, Ramírez-García y Rodríguez-Rosell un verdadero 
prosumidor debe poseer características de líder de opinión, persuasivo, 
intermediario, innovador, crítico, productor, reflexivo, creativo, etc., pero tambien 
deberá actuar como observador, seleccionador, unificador, manipulador, 
identificador, dinamizador, organizador y realizador porque deberá reconocer el 
impacto en las audiencias durante la producción y emisión mediática de mensajes; 
seleccionando contenidos relacionados con las TIC y su aplicabilidad; unificando 
criterios de calidad con responsabilidad social al momento de emitir nuevos 
mensajes con contenidos creativos Ȱmanipulando correctamente herramientas 
tecnológicas adaptadas a los nuevos medios de comunicación e identificando las 
ȰÆÁËÅ ÎÅ×Óȱ Ù ÆÁÌÔÁ ÄÅ ÖÅÒÁÃÉÄÁÄ ÅÎ ÒÅÄÅÓ ÓÏÃÉÁÌÅÓȠ ÄÉÎÁÍÉÚÁÎÄÏ ÌÁ ÃÏÍÕÎÉÃÁÃÉĕÎ Ù 
logrando una constante interacción entre emisores y receptoresȱ (García-Ruiz, et al. 
2014, p.17). 

Según esa constante interacción entre los actores de los procesos de 
comunicación, su importancia radica en la participación y el diálogo con la presencia 
de la Comunicación para el Desarrollo y el Cambio Social descrita por los 
investigadores Alejandro Barraquero y Gloria Rosique quienes, citando a Gumucio 
Dagron (2001), Gumucio Dagron y Tufte (2006) y Downing (2010) existe una fuerte 
relación entre comunicación y movimientos sociales que se afianza a finales de los 
años noventa con la aparición de corrientes vanguardistas que inicia en el 2011 con 
la Primera Árabe, el Occupy Wall Street, Yo Soy 132 en México. (Barraquero y 
Rosique, 2014); además de varias movilizaciones en Turquía, Brasil, Chile o Hong 
Kong, etc., Ȱescenarios donde la creatividad y el uso de las tecnologías de manera 
activa y participativa a través del Internet y las redes sociales han servido como 
herramientas educomunicativas para el cambio socialȱ (p.85). 
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Para tal efecto, los investigadores Asensio y Cortés (2007) consideran aplicar 
la educomunicación que busque fortalecer espacios a través de los medios de 
comunicación como recursos didácticos mientras se dicta clases enriqueciendo la 
cátedra de forma innovadora y entretenida gracias a las nuevas TIC como una 
estrategia para lograr el desarrollo de habilidades para producir información de 
manera eficaz, como lo plantea American Library Association (ALA) citada por 
Gerardo Asensio Baca y Jorge Cortés Montalvo, quienes además proponen Ȱla 
creación de géneros híbridos interactivos para combinar la educación y la 
información  con el entretenimiento y los video juegos gracias al Internetȱ (Asensio 
& Cortés, 2007: p.5-6). 

La educación para la comunicación tan requerida en la actualidad es el 
resultado de la interacción social desde los medios de comunicación y la sociedad, 
lo que permite a niños y jóvenes a construir su propia comunicación, acción 
comunicativa propia de la Summit: Media for Children (Oliveira-Soares, 2008); se 
trata de la asamblea de expertos comunicólogos y adolescentes de 40 países 
reunidos en Brasil el 2004 para Ȱanalizar temas en la producción de calidad 
televisiva, de radio y  productos digitales elaborados por los mismos jóvenes y de 
manera participativa en el tratamiento del entorno en el que se desenvuelvenȱ 
(Oliveira-Soares, 2008, p.91). 

Esta pretención de acción práctica de le educomunicación es la que Ismar de 
Oliveira Soares puntualiza:  

 
Lo que pretenden los educomunicadores es el reconocimiento del 

valor estratégico de la lucha por la libertad de la palabra, como una utopía 
que se concreta en acciones efectivas en los distintos espacios educativos. 
(p.195) 

 

1.7 La radio universitaria : entorno auditivo para el aprendizaje -servicio  

             
Las radios universitarias tienen la opción de gestión para ampliar su 

producción en beneficio de la audiencia en el ámbito educativo, como una de sus 
principales funciones, Ȱsin desatender las múltiples preocupaciones e la tarea 
comunicativa a través de la radio, creemos que un punto en la agenda debe ser la 
educación para la escucha y la interacciónȱ (Guardiana, 2018, p.50). 
 La reflexión de Álvaro Guardiana nos permite mirar a la radio universitaria 
como un elemento para la enseñanza y la transmisión del conocimiento que le 
facilite a la humanidad interpretar al mundo sonoro desde una visión sensible, con 
responsabilidad social y desde donde se puede aportar a la construcción cultural de 
nuevas y modernas sociedades con pensamiento crítico, reflexivo y participativo; 
pues a decir de Guardiana quien cita a  Aguaded y Martín-Pena (2013) la radio, como 
medio oral, directo, sugerente y al alcance de todos, que entretiene, informa, educa, 
influye y condiciona, Ȱconstruye la fuente propicia para educar y formar las 
capacidades auditivas y de expresión oral de los oyentes, además de ofrecer 
múltiples posibilidades para fomentar la actitud crítica del receptor, que puede 
ÌÌÅÇÁÒ Á ÓÅÎÔÉÒÓÅ ÌÉÂÒÅȟ ÆÅÌÉÚ Ù ÁÕÔÏÓÕÆÉÃÉÅÎÔÅȱ (Guardiana, 2018, p.53). 

Puntualizando habrá que señalar que, la presencia de las nuevas TIC, el 
Internet y las redes sociales han evolucionado los procesos comunicativos de la 
humanidad, puesto que en estos momentos será mucho mejor la recepción de un 



42 | TESIS DOCTORAL CÉSAR-MIGUEL ANDRADE-MARTÍNEZ 
 

mensaje audiovisual, acompañado por imágenes y videos, que si el mismo se 
compone solo de audio. Esta situación es la que obliga a un replanteamiento de los 
procesos comunicacionales de los tiempos actuales para que la comunicación 
sonora en calidad de herramienta de enseñanza-aprendizaje sirva para la educación 
a través del medio radiofónico. El mismo Guardiana plantea la construcción de 
audiencias de radioescuchas a través de estrategias educativas como Ȱel código 
auditivo; los derechos de la audiencia; las defensorías de públicos; el léxico; el 
regionalismo y pluralidad lingüística; la calidad de la información; la radio para 
niños; la convergencia mediática; y las acciones en y con la comunidadȱ (Guardiana, 
2018, pp.54, 57).  

Ante esta realidad del ejercicio concreto de una pedagogía, de una didáctica, 
de una educación en competencias mediáticas desde la radio universitaria  se 
constituye como una de las tareas urgentes. (Guardiana, 2018, p.59)   

Entre esas urgencias propuestas por Guardiana, se coincide con el análisis de 
María Carmen Ponce, quien en su escrito Retos de las radios universitarias enfoca la 
razón de ser de dichos medios de comunicación los mismos que continúan 
replanteando retos que las emisoras convencionales o comerciales Ȱno consideran 
en beneficio y al servicio de la comunidad como instrumentos eficaces, actividad que 
identifica a la radio universitaria  para el aprendizaje-servicioȱ (2018, p.60).  

 
Estas emisoras no pueden limitarse a desarrollar proyectos con sus 
estudiantes, sus docentes o investigadores e, incluso, con su personal de 
administración y servicios porque se condenarían a ser medios endogámicos 
y estarían desaprovechando la oportunidad de ampliar su ámbito de 
actuación y de realizar una verdadera función social. (Ponce, 2018, p.61)  

 
Otra de los planteamientos de las emisoras universitarias actualmente tendrá 

su radio de acción en la diferenciada producción radiofónica basada en una agenda 
mediática académica, crítica y responsable socialmente emanada desde las 
comunidades universitarias, paralela a los medios de comunicación masiva y al 
manejo del poder público que se presente desde cualquier arista; y con ello Ȱafianzar 
la producción radial proyectada hacia las nuevas generaciones a través del Internet 
atrayendo a los jóvenes, quienes con las nuevas tecnologías han recuperado su papel 
de radioyentes para que además se conviertan en productores de contenidos 
eficacesȱ (Ponce, 2018, pp.64-65).  

Y aunque los medios comunicativos y educativos amalgamados en las 
instituciones de educación superior se ha convertido en una manivela de procesos 
para accionar métodos educativos y de desarrollo local en beneficio de la 
comunidad, evidencia actual que se observa gracias al criterio teórico que en el 
campo de la comunicación se ha propuesto para vincular educación y comunicación 
en un solo sentido, como lo explica Alejandro Barranquero y María Navarro Limón 
ÐÁÒÁ ÓÅđÁÌÁÒ ÑÕÅ ȰÃÕÁÎÄÏ ÃÏÍÕÎÉÃÁÍÏÓ ÅÓÔÁÍÏÓ ÅÄÕÃÁÎÄÏ ÅÎ ÕÎ ÓÅÎÔÉÄÏ más 
rupturistas y conservador puesto que al aplicar un proceso pedagógico utilizamos 
ÍÏÄÅÌÏÓ ÃÏÍÕÎÉÃÁÃÉÏÎÁÌÅÓ ÍÜÓ ÊÅÒÜÒÑÕÉÃÏÓ Õ ÈÏÒÉÚÏÎÔÁÌÅÓȱ (Barranquero, et al. 
2018, p.75).  

La observación a la reflexión teórica analizada por Barranquero y Navarro, 
se respalda en lo expuesto por Paulo Freire (1970); Henry Giroux (2003); y Mario 
Kaplún (1998) dan cuenta de una pedagogía radical bancaria y de las experiencias 
comunicacionales respectivamente; que a decir de los investigadores Ȱinspiraron 
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una extensa línea de nuevas reflexiones y prácticas en las que el estudiante se 
apropia de la palabra y construye el mundo de manera autónoma y no desde las 
imposiciones de los medios masivos o de la educación formalȱ (p.75). Postura 
similar es planteada por Lucía Casajús (2018) que observa a la radio universitaria  
desde la gestión educativa para la divulgación científica, Ȱla difusión de contenidos 
académicos y actualidad universitaria, etc., la directa participación de toda la 
comunidad universitaria, pero de forma esencial la participación experimental de 
los estudiantes para la formación académica y profesional en la comunicación y el 
periodismoȱ (p.102).  

Casajús en su análisis cita a López Vigil (2014) y a Araya Rivera (2009) para 
asegurar que la radio universitaria  tiene que estar protagonizada por la comunidad 
universitaria  y sus estudiantes (Casajús L., 2018); y las mismas deben Ȱoperar como 
laboratorio de experimentación sonora para probar, practicar, innovar, 
produciendo nuevas formas de hacer radio de manera diferente a las emisoras 
convencionales, aprovechando la experimentación radiofónica para lograr la 
profesionalización en la comunicación y el periodismoȱ (p.102).  

Los investigadores de la universidad de Valladolid-España, Nereida López 
Vidales, Leire Gómez Rubio y Marta Hernando Lera, en su escrito La radio 
universitaria, ¿escaparate de la radio del futuro? Los jóvenes creadores de contenidos 
radiofónicos, citando a Rivera (1993) exponen que la radio universitaria  siempre ha 
estado unida a la educación puesto que, el Ȱalcance de la radiodifusión, su amplio 
grado de cobertura y los bajos costes que supone en la relación con otros medios, la 
convierten en un vehículo especialmente idóneo para la transmisión de la cultura y 
la educaciónȱ (López, Gómez et al., 2015, p.35).  

Ese crecimiento de la radio universitaria  en los últimos tiempos ha permitido 
la creación del podcast como función educativa al alcance de docentes y estudiantes, 
expresan las investigadoras, quienes citando a Gutiérrez y Rodríguez (2010) y a 
Blanco (2007) señalan a la radio universitaria  como una Ȱpoderosa herramienta y 
fuente educativa con sus respectivos elementos didácticos a ser utilizados como 
objeto de estudios e instrumento de expresión para docentes y estudiantes en el aula 
de clases como parte del proceso enseñanza-aprendizajeȱ (López, et al. 2015, pp.23-
24). 

Siendo la radio universitaria  una herramienta didáctica de mucha valía como 
entorno auditivo para la formación y al servicio de la enseñanza-aprendizaje de toda 
la comunidad en general donde el radioyente adopta una participación dinámica, 
consideramos durante el estudio del presente apartado lo dicho por López, Gómez 
y Hernando:  
 

Desde el momento en que tiene que deducir del referente 
exclusivamente sonoro la significación conceptual y las características 
icónicas que permiten entender el sentido global del estímulo y que aporta la 
ventaja intrínseca del lenguaje auditivo que facilita la comprensión de 
conceptos abstractos, debido al procesamiento lineal-secuencial que se 
realiza de la información de referencia. (López, et al. 2015, pp.23-24) 

 

1.8 Modelos de radios universitarias y sus formas de financiamiento  
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La radio universitaria  experimenta a nivel global una corriente creciente de 
formación y creación de estaciones radiales Online que funcionan por Internet, unas 
dedicadas a la promoción de la oferta académica de las universidades a las que 
pertenecen; y otras con dedicación exclusivas a educar y entretener, etc. Sin 
embargo, todas y de forma generalizadas cuentan con un modelo similar y/o 
diferente de funcionamiento, además de sus formas de financiamiento, situación que 
permite analizar a la radio universitaria  desde un ámbito técnico por su 
operatividad y logística con que cuentan; y concomitantemente conocer los recursos 
económicos y productivos que permiten su funcionamiento. 

El análisis propuesto a los diversos modelos de radios universitarios tendrá 
entonces que ver sobre diferentes aspectos técnicos, estructurales y de innovación 
de las emisoras puesto que, la producción de contenidos y programaciones 
dependerá del trabajo, sinergia, habilidades y experticia que aporten quienes 
integran los equipos humanos encargados de la operatividad de las radios. En ese 
contexto se tomará en cuenta lo señalado por Carmen Marta-Lazo y Ana Segura-
Anaya en su escrito Radios universitarias y redes sociales: Modelos de gestión y 
perfiles de usuario (p.342) explica que la ciberradio se caracteriza por romper 
paradigmas con los términos de espacios y tiempos con la presencia del podscasting, 
puesto que los diversos contenidos pueden ser descargados y utilizados por el 
oyente cuando quiera hacerlo (Marta-Lazo, et al. 2014). 

 
Los contenidos escuchados en radio tradicionalmente se 

caracterizaban por la cercanía geográfica con el oyente, ahora se superan las 
fronteras geográficas y podemos hablar de otro tipo de proximidad, de 
carácter temático, dado que los ciber oyentes descargarán aquellos 
contenidos que más les interesen, independientemente del lugar donde se 
produzcan. (p.342) 

 
López Vidales (2011, p.30) en Marta-Lazo y Segura Anaya da cuenta que la 

programación de la radio universitaria  propone nuevas opciones en cuanto a la 
relación con los oyentes, al permitir que sus nuevas formas de transmitir, basado en 
un nuevo modelo, sea con la activa participación de los cyberoyentes incluso en la 
producción de nuevos contenidos, transformando a la programación más dinámica 
e innovadora. Esta situación y con la aparición de Internet, según los investigadores 
Mónica Pérez-Alaejos, María Peña, Marta Martín-Valiente y Marina Hernández-
Prieto en su escrito La Programación de contenidos propios en las radios 
universitarias españolas: Ondacampus, UPV Radio, Unirradio Jaén, Radio Universidad 
y RUHA, Ȱlas emisoras han tenido que ajustarse al entorno Online, puesto que 
requieren de una constante reestructuración de su programación y contenidos a las 
demandas de nuevos cyberoyentesȱ (Pérez-Alaejos et al., 2016, p.289). 

Estos cambios necesarios, en cuanto a los contenidos de las programaciones 
radiales, señalan Ortega, González-Ispierto y Pérez-Peláez (2015) son el resultado 
de la exigencia de nuevas tendencias plasmadas en el consumo individual 
audiovisual y multimedial que le permite la interacción al cyberoyentes o seguidores 
a través de las redes sociales como nueva opción de comunicación y consumo de 
contenidos radiofónicos. Esas nuevas oportunidades de escuchar y descargar audios 
en Internet, de acuerdo con Pagador (2012) y Farkas (2006) Ȱposibilitan la 
durabilidad, la fugacidad y la transmisión en directo a través del podcast y Streaming 
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con nuevos lenguajes multimedia, enlaces e hipervínculosȱ (Pérez-Alaejos, et al. 
2016, p.290).  

María Peña Mónica Pérez-Alaejos, Marta Martín-Valiente y Marina 
Hernández-Prieto analizando a Faus (1995), Moreno (2008) señalan que 
actualmente existen varios modelos de programación como la radio generalista o 
total dedicada a difundir información; la radio musical, dedicada a la difusión de 
contenidos musicales; y la radio cultural, la misma que caracteriza a la radio 
universitaria puesto que su objetivo es educativo/ formativo y de divulgación (Peña, 
et al., 2016).  

Los citados investigadores describen además como resultados de su 
manuscrito basado en el análisis comparativo de la programación de cinco radios 
universitarias de España (Ondacampus, UPV Radio, Unirradio Jaén, Radio 
Universidad y RUHA) para vislumbrar que la programación temática, educativa y 
formativa destaca con el 60% en formatos mosaicos sobre todos los demás géneros 
radiofónicos, sin que se incluyan programas con información de actualidad; seguido 
de programaciones de entretenimiento, entre ellos el género musical con el 37% y 
en últimos puestos programas deportivos y cine con menos del 4% (Peña, et al., 
2016, p.297). 

Estos resultados se asemejan a los entregados por Marta-Lazo y Segura 
Anaya, quienes dan cuenta que las parrillas de programación de las radios 
universitarias mayormente aplican el formato mosaico con programaciones 
temáticas variadas alcanzando el 66,7%, seguidas de programaciones de larga 
duración con el 22,2% y de programaciones musicales con el 11,1%. Las 
programaciones tienen una completa variedad de modalidades y autogestión 
ejecutadas por estudiantes en función de sus aficiones y para visibilizar a trabajos 
vinculados a las facultades de Comunicación, sin que exista una programación 
establecida ni planificada (Marta-Lazo et al., 2014, p.347). 

Las emisoras universitarias de los países latinoamericanos dependen 
económicamente de las instituciones universitarias a las que representan. ȰLas que 
funcionan a través de Internet se financian con presupuesto de las universidades, 
las de señal abierta tienen dos vías: pautaje publicitario y recursos de la instituciónȱ 
(Andrade-Martínez, et al., 2020); en el caso de las emisoras universitarias de 
Ecuador como Radio UPS en Línea, según datos proporcionados por la Universidad 
Politécnica Salesiana; por ejemplo, no cuenta con pautaje publicitario, ni vende 
paquetes de cuñas comerciales, se financia con recursos del presupuesto anual de la 
Universidad Politécnica Salesiana que sirven para la adquisición y mantenimiento 
de equipos, compra de nuevos software e Internet, pago de energía eléctrica, 
servicio de telefonía y demás servicios básicos, además de costos operativos. (p.76) 

En cuanto al financiamiento de radio UCSG de la Universidad Católica de 
Santiago de Guayaquil, la emisora universitaria cuenta con recursos propios de la 
institución (Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, 2018); sin embargo, la 
emisora se encuentra en capacidad operativa para producir recursos económicos de 
la venta de paquetes publicitarios y del alquiler de espacios radiales. (Andrade-
Martínez et al., 2020) 
 

1.9 La radio, el medio de comunicación educativo más rápido y eficaz 
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Siendo la radio parte de un mundo globalizado, interconectado 
mediáticamente a través de los mass media, apoyadas en la tecnología digital 
avanzada de manera audiovisual e hipermedial, será entonces sustancial analizar a 
la comunidad y como ésta en forma general utiliza a la radio universitaria  como el 
medio de comunicación educativo más rápido y eficaz, lo que se vuelve un verdadero 
motor de producción, competencia y desarrollo comunitario. El termino 
competencia Ȱmuy utilizado en el ámbito educativo, implica una visión holística y 
contextualizada de los aprendizajes. De esta forma, los conocimientos, habilidades y 
actitudes, de manera interrelacionada y compleja, se ponen en práctica para 
intervenir eficazmente en situaciones concretasȱ ɉDelgado-Ponce, et al., 2018, p.13), 
teniendo en cuenta que las emisoras universitarias son vías por donde se producen 
competencias mediáticas para enseñar. Las investigadoras en su artículo La 
competencia mediática, en el libro Educar para los nuevos medios. Claves para el 
desarrollo del entorno mediático en el entorno digital de Rosa García-Ruiz, Amor 
Pérez-Rodríguez y Ángel Torres (2018) hacen referencia a Ȱla competencia 
mediática como un planteamiento de convergencia e integración, que reúne lo 
informacional, audiovisual y digital desde el plano de la educomunicaciónȱ ( p14). 

Dicha competencia mediática, que ayudará a la comunidad a analizar y 
producir mensajes, deberá estar basada también en procesos de alfabetización 
mediática que logren fluir en toda la sociedad, la libertad a una verdadera 
comunicación críticaȟ ÓÉÔÕÁÃÉĕÎ ÑÕÅ ÐÅÒÍÉÔÁ ȰÁÕÍÅÎÔÁÒ ÌÁ ÃÏÎÃÉÅÎÃÉÁ ÄÅ ÌÁÓ ÐÅÒÓÏÎÁÓ 
sobre las muchas formas en que los mensajes de los medios de comunicación inciden 
ÅÎ ÌÁ ÖÉÄÁ ÃÏÔÉÄÉÁÎÁ Á ÔÒÁÖïÓ ÄÅ ÌÏÓ ÍĭÌÔÉÐÌÅÓ ÆÏÒÍÁÔÏÓȱ (Delgado-Ponce et al., 2018, 
p.15), la radio y de forma específica la emisora universitaria como nuevo medio de 
comunicación al servicio de la comunidad tiene la responsabilidad histórica de 
erigirse como el medio de comunicación educativo más rápido y eficaz que la 
comunidad puede utilizar para su constante desarrollo. 

La radio como tal se ha establecido, desde el ámbito didáctico educativo, 
como el elemento eje para acceder a la información, razón por la que cada vez más 
las instituciones educativas cuentan con emisoras radiales como herramientas de 
mucha utilidad para ejercer competencias comunicativas en las que se incluye la 
activa y responsable participación de la ciudadanía. En el caso de las radios 
universitarias sirven para la difusión de información institucional y de proyectos de 
investigación hacia el exterior lo que permite visibilizar a las instituciones de 
educación superior como lo señala Samuel de J. Sauls (1995ª, p. 4) en Esther Martín-
Gracia, Carmen Marta-Lazo y Patricia González Aldea ÐÁÒÁ ÍÅÎÃÉÏÎÁÒ ÑÕÅ ȰÌÁ 
premisa subyacente de la estación de radio universitaria  es servir a la comunidad, 
sea esta la comunidad del campus o la comunidad en general, pero de manera únicas 
Á ÍÅÎÕÄÏ ÏÒÉÅÎÔÁÄÁÓ Á ÌÏÓ ÎÉÃÈÏÓ ÄÅ ÌÁ ÐÏÂÌÁÃÉĕÎ ÄÅÓÁÔÅÎÄÉÄÏÓȱ (Martín-Gracia et 
al., 2018, p.53). 

Martín-Gracia, Marta-Lazo y González Aldea se refieren a las radios 
universitarias en la educación mediática y señalan que crear una emisora radial 
universitaria y mantener su operatividad se convierte en una opción que permite 
proveer competencias para la expresión no solo del pensamiento, sino también de 
la palabra y con ello varios derechos adquiridos y concentrados en el ámbito de la 
ÃÏÍÕÎÉÃÁÃÉĕÎ ÃÏÍÏ ÍÅÄÉÏ ÄÅ ÃÏÍÕÎÉÃÁÃÉĕÎ ÄÉÒÉÇÉÄÏ Á ÌÁ ÃÏÍÕÎÉÄÁÄȟ ȰÃomo ninguna 
otra, posee las condiciones apropiadas para convertirse en un foro de debate de 
aquellos asuntos que inciden en diferentes grupos comunitarios y para actuar como 
ÆÁÃÔÏÒ ÄÉÎÜÍÉÃÏ ÄÅ ÌÁ ÓÏÃÉÅÄÁÄ ÄÅ ÐÅÒÔÅÎÅÎÃÉÁȱ (Martín-Gracia et al. 2018, p.55). 
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Un claro ejemplo del trabajo educativo que en el ámbito educomunicativo y 
de alfabetizacion mediática involucra a la comunidad a través de la radio es el 
desarrollado por la investigadora Paloma Contreras Pulido (2012) en Narvaez, Cinta 
Espino y Martin Pena, en su escrito La voz de los presos en la radio universitaria : 
puentes con la ciudadanía. La experiencia de UniRadio, Universidad de Huelva donde 
la Ȱeducación y alfabetización en medios se ha estudiado como objeto de aplicación 
en el contexto educativo reglado en la escuela o universidades. Y muchas de esas 
estrategias y métodos pueden ser aplicados también en un contexto informal o 
ÉÎÃÌÕÓÏ ÓÏÃÉÁÌȱ (Contreras, 2012, p.156). 

Para Contreras la evolución positiva en la comunidad es el reflejo de la 
presencia de las TIC y los beneficios tecnológicos que brindan a la sociedad y señala: 

 
Por tanto, y gracias precisamente a este impulso proveniente del 

mundo digital, se han venido desarrollando con más ímpetu experiencias que 
posibilitan la participación, la creación y la vocación de la comunidad 
educativa y de la ciudadanía en general, que hasta ahora tenían mermada su 
capacidad de inclusión en los medios tradicionales y que de esta manera ven 
satisfecha su necesidad de contribuir a los discursos y tendencias actuales 
transmitidos por los mass media. (Contreras, 2012, p.57) 

 

1.10 La radio pública y las políticas de gobierno  

 
En esta parte de la investigación, será necesario hablar de lo que implica 

conceptualmente señalar a la radiodifusión pública como aquella institución que 
brinda un servicio de transmisión de medios de comunicación electrónicos local o 
nacional (radio, televisión, etc.) con dedicación exclusiva a dar servicio público, a 
sabiendas que Ȱel modelo de sistema político y el papel del Estado son condiciones 
básicas para examinar cómo se configura el sistema mediático de un paísȱ (Cerbino 
y Belotti, 2016, p.50).  

Como lo exponen Mauro Cerbino y Francesca Belotti en su artículo Medios 
comunitarios como ejercicios de ciudadanía comunicativa: Experiencias desde 
Argentina y Ecuador, los investigadores hacen referencia a las falencias y vacíos 
legales establecidos por el Estado en cuanto a la administración del espectro 
radioeléctrico, de manera especial en América Latina, donde en la mayoría de los 
países las frecuencias de emisoras públicas se encuentran en manos privadas; 
situación que ha provocado iniciativas de medios populares, alternativos, 
comunitarios y universitarios, como se observa en la tabla 1, quienes han 
desarrollado funciones en cuanto a lo educativo con contenidos cultural, formativos 
y de entretenimiento. Cerbino y Belotti mencionan como ejemplo a emisoras que 
surgieron precisamente producto de la privatización de la comunicación mediática 
por parte del Estado: Radio Sutatenza de Colombia (años 40); Emisoras bolivianas 
en defensa por la nacionalización de las minas (años 50); Escuelas Radiofónicas 
Populares del Ecuador ERPE (años 60). 
 
Tabla 1. Número de radios AM y FM de América Latina y el Caribe a octubre 2019 
 

País 
Radio 

FM 
Radio 

AM 
Total  Comercial  Pública  Comunitaria  
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Argentina  188 3011 3199 0 0 0 
Bolivia  312 863 1175 0 0 0 
Brasil  1781 7850 9631 3550 1440 4641 
Chile 150 1901 2051 1700 43 308 

Colombia  376 1392 1768 727 307 734 
Costa Rica 56 69 125 0 0 0 

Cuba 28 34 62 0 0 0 
Ecuador 185 921 1106 887 195 20 

El Salvador 66 247 313 0 0 0 
Guatemala 95 481 576 0 0 0 
Honduras  260 803 1063 0 0 0 

México 824 713 1537 0 0 0 
Nicaragua 50 235 285 0 0 0 
Panamá 101 190 291 251 0 40 

Paraguay 49 442 491 280 10 201 
Perú 556 3048 3604 3000 677 1 

República 
Dominicana  

146 233 379 0 0 0 

Uruguay  88 346 434 274 89 71 
Venezuela 243 1000 1243 500 63 680 

Total  5554 23.779 29.333 11.169 2324 6762 
Nota: Elaboración Propia con datos de Tito Ballesteros y Santiago García 
(Ballesteros & García, 2020). 

 
En ese mismo contexto analizaremos lo dicho por el doctor Arturo Merayo 

Pérez, catedrático de la universidad de Murcia-España, quien en su escrito La radio 
en Iberoamérica enfoca a la radio pública, básicamente de Iberoamérica, por la 
diversidad en las estructuras radiofónicas de los diferentes países ȰÐÏÒ ÅÓÏ ÄÅÂÅÍÏÓ 
entender el concepto de radio pública desde una perspectiva más amplia 
entendiendo no tanto a la titularidad jurídica como a la función social que cada 
emisora desempeña, ÏÒÉÅÎÔÁÄÁÓ Á ÌÁ ÃÏÎÓÔÒÕÃÃÉĕÎ ÄÅ ÃÉÕÄÁÄÁÎþÁÓȱ (Merayo-Perez, 
2007: p.4).  

Para Merayo Pérez una radio puede pertenecer al Estado, pero no cumplir las 
funciones como emisora pública si su accionar está dirigido a intereses de una 
persona o un grupo en particular; o viceversa, una emisora puede funcionar con fin 
social, aunque realice venta de publicidad e identificarse sin fines de lucro, se la 
puede considerar pública. No obstante, para Merayo Pérez también se puede 
identificar como radios públicas a las emisoras estatales u oficiales, educativas o 
universitarias, gremiales o sindicales, comunitarias e indigenistas, municipales, 
religiosas y radios de Organizaciones No Gubernamentales ONG; sin embargo, será 
necesario observar tres cualidades importantes para considerar a una emisora 
ÃÏÍÏ ÒÁÄÉÏ ÐĭÂÌÉÃÁȡ ȰρɊ ÅÌ ÔÒÁÂÁÊÏ Á ÐÁÒÔÉÒ ÄÅ ÕÎ ÃÒÉÔÅÒÉÏ ÄÅ ÖÅÒÄÁÄȠ ςɊ ÌÁ ÕÔÉÌÉÚÁÃÉĕÎ 
de diversas y plurales fuentes en el tratamiento informativo; y 3) la generación de 
opinión pública a través de procesos realÅÓ ÄÅ ÐÁÒÔÉÃÉÐÁÃÉĕÎȱ (Merayo-Perez, 2007, 
pp.5-7). 

En Estados Unidos la estructura del sistema de difusión pública está 
constituida de forma compleja como lo describe la investigadora María Elena 
Barrera-Agarwal en su ensayo Difícil supervivencia: Radio y Televisión públicas en 
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Estados Unidos, ÑÕÉÅÎ ÁÓÅÇÕÒÁ ÑÕÅ Ȱen los Estados Unidos no existe una estructura 
unitaria de difusión pública. El sistema puede compararse con un inmenso 
rompecabezas, en el que cada pieza es autosuficiente y a la vez dependiente en 
ÄÉÖÅÒÓÁÓ ÆÏÒÍÁÓ ÄÅ ÌÁÓ ÏÔÒÁÓȱ (Barrera-Agarwal, 2006, p.23). 

Sin embargo, en Estados Unidos existen varias entidades estatales que 
convergen en la Corporation flor  Public Broadcasting (CPB) como la máxima 
institución del sistema para la difusión pública, creada como ente privado en 1967 
sin fines de lucro, pero financiada con fondos gubernamentales asignados desde el 
Congreso estadounidense. La CPB siendo la encargada del control, no solo para 
evitar influencias indebidas garantizando contenidos no partidistas, sino también 
del control de fondos públicos en su mayoría donaciones y contribuciones para ser 
asignadas a las entidades estatales como la Public Broadcasting System PBS 
encargada de 348 cadenas de televisión repartidas en los 50 Estados del país; y la 
ȰNational Public Radio NPR creada en 1971 y dedicada a la creación, producción y 
distribución de programas radiales para 800 estaciones de radios, medios de 
comunicación anexadas a organismos de educación como universidades o 
municipiosȱ (Barrera-Agarwal, 2006, pp.24-26). 

De acuerdo con el Mapa de Radios de América Latina con corte al 2020, como 
se observa en la tabla 2 se expone la disminución de frecuencias registrada desde el 
2012 hasta la actualidad en los países de Ecuador, Venezuela y Honduras, con 
relación a los datos 
 
Tabla 2. Total, de frecuencias AM y FM de América Latina y el Caribe con corte al 2020 
 

PAÍS Total -Frecuencias AM 
FM 

 

BRASIL 10092 1471 (15%) 8621 (85%) 

ARGENTINA 6126 258 (4%) 5868 (96%) 

PERU 5599 601 (11%) 4998 (89%) 

CHILE 2461 147 (6%) 2314 (94%) 

MEXICO 2055 390 (19%) 1665 (81%) 

COLOMBIA 1578 353 (22%) 1225 (78%) 

BOLIVIA 1296 159 (12%) 1137 (88%) 

HONDURAS 1075 260 (24%) 815 (76%) 

ECUADOR 1051 120 (11%) 931 (89%) 

VENEZUELA 1017 192 (19%) 825 (81%) 

GUATEMALA 522 92 (18%) 430 (0%) 

PARAGUAY 519 49 (9%) 470 (91%) 

URUGUAY 443 87 (20%) 356 (80%) 

REPUBLICA DOMINICANA 381 146 (38%) 235 (0%) 

EL SALVADOR 295 58 (20%) 237 (80%) 
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PANAMA 291 95 (33%) 196 (67%) 

NICARAGUA 285 50 (18%) 235 (82%) 

CUBA 119 33 (28%) 86 (72%) 

COSTA RICA 103 52 (50%) 51 (50%) 

TOTALES 35334 4635 (13%) 30699 (87%) 

Nota: Datos y porcentajes de frecuencias totales, de AM y FM con información 
emitida por fuentes oficiales. Fuente: Información obtenida de radiolibre.net 
(radiolibre.net, 2020). 
 

En Ecuador y hasta finales de los 90, el Estado contaba con solo tres emisoras 
públicas en amplitud modulada: Radio Nacional del Ecuador, actualmente conocida 
como Radio Pública de Ecuador (RPE) y transmite también en FM; Radio Casa de la 
Cultura conocida como la Ȱprimera radio pública cultural con programación en 
Kichwa producida por la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y 
Educativos del Ecuador (CORAPE) y la Asociación Latinoamericana de Educación 
Radiofónica (ALER); y Radio Vigía de la Policía Nacionalȱ (Gehrke et al., 2016, p.11). 

Desde el 2007 los medios públicos en Ecuador se incrementaron gracias a la 
decisión del gobierno de Rafael Correa de incautar a doce medios privados entre 
radios, cadenas de televisión y medios impresos que pertenecían a los hermanos 
William y Roberto Isaías, acusados de la quiebra de Filanbanco en 1998. El Estado 
mantiene actualmente como medios públicos a:  

 
Canal Ecuador TV (ECTV), que comenzó sus transmisiones el 29 de 

noviembre de 2007, está especializada en educación, participación 
ciudadana, cultura y debate político, crónica roja y entretenimiento. Diario El 
Telégrafo, que publicó su primer impreso al mando de la nueva dirección 
editorial el 17 de marzo de 2008 con el eslogan «Primer diario público del 
Ecuador»; se centra en reportajes y biografías. La Radio Pública del Ecuador 
(RPE) inició con este nuevo nombre sus emisiones el 26 de agosto de 2008 y 
enfoca su programación al fomento de la participación ciudadana, cultura de 
paz, interculturalidad, participación e integración, superación del conflicto 
entre la costa y el altiplano y formación de un pensamiento nuevo. El 
Ciudadano, medio digital fundado a fines de 2008, tiene también una edición 
impresa quincenal. El Ciudadano TV y El Ciudadano Radio transmiten en la 
programación de ECTV y RPE. Sus lectores, usuarios y oyentes lo identifican 
claramente como un medio gubernamental, no público. Agencia Nacional de 
Noticias de Ecuador y Sudamérica (Andes): comenzó a funcionar en 
noviembre de 2009 y produce una oferta multimedia de contenido 
informativo nacional e internacional. Y los tres canales de televisión 
Gamavisión, TC Televisión y Cablenoticias, el canal de televisión de pago TV 
Cable, las revistas La Onda (para jóvenes) y El Agro; y las radioemisoras 
Carrusel y Super K se encuentran bajo el control del Estado desde el 8 de julio 
de 2008. (Gehrke, et al., 2016, p.13) 

 

1.11 La polémica Ley Orgánica de Comunicación LOC en Ecuador 
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Esta parte de la investigación empieza definiendo el concepto polémico de 
acuerdo con la Real Academia Española RAE para señalar a dicho adjetivo como 
controversia o discusión ÑÕÅ ÈÁÃÅ ÒÅÆÅÒÅÎÃÉÁ ÁÌ ȰÁÒÔÅ ÑÕÅ ÅÎÓÅđÁ ÌÏÓ ÁÒÄÉÄÅÓ ÃÏÎ ÑÕÅ 
ÓÅ ÄÅÂÅ ÏÆÅÎÄÅÒ Ù ÄÅÆÅÎÄÅÒ ÃÕÁÌÑÕÉÅÒ ÐÌÁÚÁȱ (RAE-Real Academia Española, 2019); 
es decir que, se trata de una discusión entre dos o más personas que defienden 
opiniones contrarias suscitadas por un tema en conflicto. Pues en efecto esa fue la 
tónica con que se aprobó la Ley Orgánica de Comunicación (LOC) en Ecuador donde 
el oficialismo mantuvo la defensa de la tesis frente a la necesidad de regular los 
contenidos de información que emiten los medios masivos y quienes rechazaron el 
cuerpo legal al considerar a la LOC como una mordaza a la libertad de expresión. 

El polémico instrumento jurídico fue promovido por el expresidente del 
Ecuador, Rafael Correa Delgado, durante el periodo de su gobierno 2007-2017 
argumentando la necesidad de una ley que regule los abusos de una prensa a la que 
ÔÉÌÄĕ ÄÅ ȰÃÏÒÒÕÐÔÁȱȟ ÌÁ ÍÉÓÍÁ ÑÕÅ ÓÅÇĭÎ ÓÕ ÃÒÉÔÅÒÉÏ ÈÁÂþÁÎ ÅÓÔÁÄÏ ÍÁÎÅÊÁÄÁÓ ÐÏÒ ÌÁÓ 
oligarquías neoliberales. La investigadora Ingrid Estrella-Tutivén (2018), en su tesis 
doctoral La transformación de la televisión ecuatoriana a raíz de la promulgación de 
la Ley Orgánica de Comunicación reseña que Ȱla LOC nació en el pensamiento 
socialista del expresidente Rafael Correa Delgado, cuyo gobierno fue denominado, 
desde el principio, como la Revolución Ciudadana, y significó un largo período de 10 
años de profundos cambios tanto políticos como administrativosȱ (Tutivén, 2018, 
p.70). 

Estrella-Tutivén expone que después del triunfo de Rafael Correa en el 2007 
asume la presidencia de Ecuador abanderado con la ideología política del Socialismo 
del Siglo XXI, movimiento de izquierda revolucionaria que en aquella época lideraba 
Cuba y que sonaba en varios países de América del Sur como Venezuela, Brasil, 
Argentina, Bolivia y Uruguay. (Tutivén, 2018, p.71); pero, la oposición contraria a 
las políticas del régimen de Rafael Correa que manejaba el Congreso Nacional fue 
disuelta por el ÇÏÂÉÅÒÎÏ ÕÎÁ ÖÅÚ ÑÕÅ ÅÌ Ȱpresidente de la República convocara a una 
Asamblea Constituyente que Ȱelaboró una nueva Carta Magna en la que se incluía el 
derecho de los ciudadanos a recibir información de calidad, provocando el control y 
regulación de los medios de comunicaciónȱ (Tutivén, 2018, p.73). 

Con fecha 17 de junio del 2013 y mediante oficio No. PAN-GR-2013-0175 
Rafael Correa Delgado, remite a la presidenta de la Asamblea Nacional, Gabriela 
Rivadeneira Burbano, el proyecto de Ley Orgánica de Comunicación (LOC), para su 
análisis, discusión y sanción por el pleno del organismo legislativo, gestión que se 
realizó en Primer Debate con fechas 22 de diciembre del 2019 y 5 de enero del 2010; 
y en Segundo Debate en las fechas 16, 22 y 24 de noviembre del 2011; 11 de abril 
del 2012; y 14 de junio del 2013 conforme a lo dispuesto en el inciso tres del Artículo 
No. 137 de la Constitución de la República y el primer inciso del Artículo No. 63 de 
la Ley Orgánica de la Función Legislativa; y posterior publicación en el Registro 
Oficial (Cordicom, 2019). 

En el Título No. 1 en la Ley Orgánica de Comunicación (2013) de las 
Disposiciones preliminares y definiciones en su Art. 1. La LOC Ȱtiene por objeto 
desarrollar, proteger, promover, garantizar, regular y fomentar, el ejercicio de los 
derechos a la comunicación establecidos en los instrumentos de derechos humanos 
y en la Constitución de la República del Ecuadorȱ (Cordicom, 2019). Sin embargo, es 
en la sesión del pleno de la Asamblea Nacional el 14 de febrero del 2019 cuando a 
pedido de los organismos sociales, gremiales de periodistas, comunicadores del país 
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y representantes de la academia, etc., los asambleístas tratan el pedido de revisión 
de la mencionada ley, conocen y se pronuncian sobre la objeción parcial presentada 
a la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Orgánica de Comunicación, por el 
presidente de la República, licenciado Lenin Moreno Garcés, basado en el Art. 138 
de la Constitución de la República y el artículo 64 de la Ley Organiza de la Función 
Legislativa, para finalmente aprobar la mencionada ley. (Arcotel, 2019) 

 

1.12 Las TIC: pilar fundamental para el desarrollo de las radios 

universitarias  

 
La presencia de las nuevas TIC han tenido una constante transformación de 

los procesos comunicativos aplicados por los medios masivos tradicionales, pero 
mucho más han optimizado la producción comunicativa radiofónica de manera ágil, 
accesible e interactiva a las emisoras universitarias quienes ganan terreno a pasos 
agigantados en la comunidad mundialmente conectados por el Internet a través de 
redes sociales, transformación que a decir de Daniel Martin-Pena, Macarena Parejo-
Cuellar y Agustín Vivas-Moreno (p.28) coinciden con Piñeiro-Otero, Videla-
Rodríguez, Barrios, Pérez-Alaejos, López-Merayo (2013); Padilla, Calvo, Ventero, 
Peña (2011) Piñeiro-Otero, Ramos-Ruiz, Aguayo (2015); Cebrián (2008); Gallego 
(2010); en la reflexión para definir a la radio como bidireccional, colaborativa, 
transnacional, democrática y con grandes potencialidades; es decir que se trata del 
medio con mecanismos que permite al radioescucha la retroalimentación, sin 
Ȱfronteras y con distintas formas y contenidos para interactuar, con diversa y 
variada programación a gusto de todos en base del podscasting o gestión 
documental que almacena productos radiofónicos para ser descargados y 
escuchados cuando quiera y donde quieraȱ (Martín-Pena et al,, 2018, p.28). 

Con la presencia de las TIC el fenómeno de la radio se proyecta con el objetivo 
de separar a la radiodifusión tradicionalmente convencional de la nueva forma de 
hacer radio universitaria  via Streaming online gracias a que, como ya lo hemos 
anotado, a través del Internet no solo abarata costos elevados por la producción, 
transmisión y emisión de contenidos, sino que al no contar con acceso a licencias 
legalmente para su transmisión tengan que hacer uso de las TIC a traves de la Web, 
el Software libre y las redes sociales interactivos como Twitter, Facebook, iVoox, 
SoundCloud, uWhish, WhatsApp, Instagram, etc., lo que provoca el Ȱcrecimiento y 
formación constante de dichos medios de comunicación con servicio propio a la 
carta para todo cybernauta nativos digitales con el servicio del podcast y las 
aplicaciones APPs para los Smartphones y demás plataformas informatizadas 
hipermedial y multimedialesȱ (Martín-Pena et al., 2018, pp.32-36). 

 

1.13 La radio universitaria  y su incidencia en la comunidad universitaria  

 
Las radios universitarias, como ya se ha mencionado, tienen su creación 

desde el seno de las instituciones de educación superior, quienes han planteado la 
necesidad de implementar una estación radial con tales características que 
históricamente permitan convertirse en la voz de los que no la pueden exponer en 
los medios tradicionales. Desde su génesis la radio universitaria  de manera 
permanente ha estado ligada a la comunidad universitaria y de forma directa a las 
carreras de comunicación y/o facultades de periodismo. Uno de los principales 
objetivos propuestos desde su nacimiento es la difusión de las actividades 
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académicas, docentes, de investigación y vinculación con la comunidad 
desarrolladas en las universidades, divulgación de resultados de procesos de 
investigación científica e innovación tecnológica. 

Entre la comunidad universitaria donde exista una radio, la directa incidencia 
se da con los estudiantes ÕÎÉÖÅÒÓÉÔÁÒÉÏÓ Ù ÅÓÔÜ ÅÎ ÑÕÅ ȰÌÏÓ ÃÏÎÓÕÍÏÓ ÄÅ ÒÁÄÉÏ 
ocurren en mayor medida mientras los jóvenes están en movimiento ya sea 
caminando o transportándose en vehículos gracias a la conectividad que ofrecen las 
nuevas tecnologías y la disponibilidad del especÔÒÏ ÒÁÄÉÏÅÌïÃÔÒÉÃÏȱ (Suing et al., 
2018, p.9). 

Los investigadores Abel Suing y otros, exponen los resultados de su trabajo 
de investigación El consumo de radio y televisión de los estudiantes universitarios del 
Ecuador, donde marcan la directa incidencia de la radio en los estudiantes 
universitarios (Suing et al., 2018), señalan: 
 

En cuanto al consumo de radio llama la atención la cantidad de jóvenes 
que prefieren programas de diversión, escuchan más entretenimiento que 
información, se entiende que los dispositivos móviles les permiten estar 
informados, las redes sociales han postergado la demanda informativa en 
radio. Una causa probable del mayor consumo de entretenimiento es que los 
jóvenes desean olvidar los problemas de sus trabajos o centros educativos. 
Una forma de incrementar el consumo de información en radio serían las 
cápsulas informativas, breves segmentos de hasta cinco minutos que 
permiten que los jóvenes estén informados mientras escuchan música. (p.14) 

 
Otro de los objetivos importantes con características propias de las radios 

universitarias que causan incidencias a la comunidad universitaria a la que se 
pertenece, es la de realizar estrategias que construyen la propia identidad de la 
institución lo que le permite a la universidad mantenerse vinculada con la 
circunscripción geográfica y comunitaria en la que se encuentra ubicada. Y dentro 
del nuevo entorno virtual en el que se desenvuelve la humanidad con el uso de las 
nuevas tecnologías que se transforman constantemente, las radios universitarias 
emergen en momentos propicios aportando con su propia experiencia en la 
búsqueda de solución a los problemas de la comunidad, como lo señala Sergio 
Antonuccio, et al. (2009) en el editorial del libro Radio Universidad Nacional de La 
Plata: 85 aniversario (1924-2009): toda una vida, donde textualmente expone: 

 
El surgimiento de la radio en internet proporciona nuevos desafíos en 

materia de comunicación y posibilita  a las universidades, y especialmente a 
las facultades, institutos y departamentos de comunicación social, disponer 
de sus propios proyectos radiofónicos. (Antonuccio, et al., 2009, P.84)  

 

1.14 Creación de radios universitarias: una visión por América Latina  

 
Para hacer un análisis histórico de la radio universitaria  en Latinoamérica, 

será necesario empezar describiendo cómo se constituye en el mundo este nuevo 
medio de comunicación que gana terreno a pasos agigantados Ȱen la transformación 
y democratización de la comunicación, como un instrumento eficaz para la 
formación del estudiante universitario y para informar, educar y entretener a toda 
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la comunidadȱ (Andrade-Martinez et al., 2020, p.68). Daniel Martín-Peña en su texto 
La radio universitaria: Gestión de la información, análisis y modelos de la información 
cita a Vázquez (2015); Miller (2007); Slotten (2006), quienes afirman que las 
primeras radios universitarias Ȱsurgieron en el año de 1915 en Estados Unidos 
producto de varios trabajos de investigadores universitarios especializados en física 
y la ingeniería, quienes probaron estaciones de radios experimentales, situación que 
como resultados permitió el desarrollo de la radiodifusión en EEUUȱ (Martín-Pena, 
2016, pp.19-20). 

La universidad de Wisconsing, a través de la señal de la WHA, transmitía 
regularmente información de economía y meteorología; y fue en 1900, desde dicho 
centro de estudios donde, según Faus (1973), profesores y estudiantes realizaban 
experimentaciones usando transmisores de chispa y en 1915 tuvieron la primera 
licencia experimental denominada 9XM con la que se realizó la primera transmisión 
de voz entre 1919 y 1920 (Andrade-Martinez et al., 2020). Marina Vázquez 
Guerrero, profesora investigadora de la Universidad de Colima-México, en su escrito 
sobre La radio universitaria en Iberoamérica, cita a Miller (2007) quien sostiene que 
esa Ȱes la primera radio en Américaȱ (Vázquez, 2015, p.153). 

Pero, esta información, contrasta con la expuesta por Rotman (2014) ya que 
Martín Pena sostiene que la primera emisora universitaria, llamada La Plata en 
Argentina, surge en 1924 después de la reforma constitucional de Córdoba de 1918, 
que planteaba un mayor protagonismo del estudiante durante el desarrollo de sus 
prácticas profesionales como extensión universitaria (Martín-Pena, 2016, p.21). 

La afirmación de Rotman es compartida por Omar Turconi, director ejecutivo 
de Radio Universidad Nacional de La Plata, quien sostiene que la radio universitaria  
tuvo su primer vislumbre al inicio de la década de los años veinte, poco tiempo 
después de la invención sonora, cuando la universidad La Plata de Argentina 
Ȱincursionó en el novedoso descubrimiento y tuvo la visionaria idea de confiarle a la 
primera emisora universitaria del mundo la tarea de convertirse en un elemento de 
extensión para la enseñanza, la investigación, la divulgación científica y la culturaȱ 
(Antonuccio, 2009, p.13). 

Según Slotten (2006) para 1925 en EE. UU. funcionaban 124 radios 
universitarias, las mismas que por los años 70, tras una concentración de emisoras 
sin fines de lucro, se unieron a la National Public Radio y aquellos medios 
universitarios fundadoras, que eran parte de la radio pública, Ȱreciben recursos de 
varios ayuntamientos, universidades, colegios, fundaciones, Estados federales e 
importantes empresas como Ford, IBM, Xerox, etc.ȱ (Vázquez, 2015, p.154). 

En este recorrido histórico de la radio universitaria  por América Latina, es 
necesario puntualizar a las emisoras pioneras y con ello sus características y 
operatividad, puesto que las mismas han sido diferentes a las de Norteamérica y 
europea. Con la aparición de las radios universitarias, explica Aruna (2015) las 
universidades de Latinoamérica tuvieron acceso a Ȱla tecnología sonora lo que 
aportó al desarrollo de los países, siendo parte de los grupos de poder, entre ellos la 
iglesia, quienes se interesaron en utilizar a la radio para transmitir la cultura, 
difundir su filosofía, etc.ȱ (Vázquez, 2015, p.155). En ese ÓÅÎÔÉÄÏȡ Ȱ,ÁÓ ÒÁÄÉÏÓ 
universitarias están beneficiándose de este nuevo contexto tecnológico para emitir 
variados contenidos ÐÒÏÐÉÃÉÁÎÄÏ ÕÎ ÎÕÅÖÏ ÐÁÒÁÄÉÇÍÁ ÃÏÍÕÎÉÃÁÔÉÖÏȱ (Martin -Pena 
et al., 2016, p.13).  

En 1931 nace la segunda radio, en la Universidad Nacional del Litoral, 
Ȱemisora dedicada al entretenimiento musical, noticias con información 
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universitaria, de divulgación científica, agrícola ganadera, etc.ȱ explica Vázquez 
(2015, p.155). Seguidamente aparecerá la emisora cultural de la Universidad de 
Antioquia, en Colombia, quien obtuvo la señal en onda corta en 1933 y en 1938 su 
permiso oficial; sin embargo, para 1937 aparecen dos emisoras más: Ȱla radio de la 
Universidad Técnica Federico Santa María en Valparaíso-Chile; y radio UNAM de la 
Universidad Nacional Autónoma de Méxicoȱ (Vázquez, 2015, p.155). 
 

1.15 La radio universitaria  en Estados Unidos 
 

Según Vásquez (2015) a inicios del siglo XX surgen las radios universitarias 
en Estados Unidos, pero con anterioridad tres emisoras empezaron a emitir pruebas 
en 1917 en las universidades de Detroit, Pittsburg y Wisconsin (Vásquez, 2015); 
ÅÒÁÎ ÃÏÎÓÉÄÅÒÁÄÁÓ ÒÁÄÉÏÓ ÅÄÕÃÁÔÉÖÁÓ ÑÕÅȟ Ȱresultaron de los experimentos y 
experiencias radiofónicas universitarias, que Ȱdieron como consecuencia la 
formación del sistema americano de radiodifusión comercial. La radio universitaria 
de EE. UU. en obtener la primera licencia oficial fue Salt Lake City en 1921ȱ ɉÐȢτɊȢ 

 
Las facultades de Ingeniería Eléctrica, Física y otras áreas técnicas 

quienes manejaban el conocimiento científico esencial y con ello la 
innovación necesaria para la propagación de la radio, las mismas que al 
principio  fueron desarrollándose como emisoras de radio experimental para 
posteriormente dar el salto, en un primer momento a la AM y después a la 
FM, evidenciándose la importancia que aportaron las universidades en esos 
primeros pasos para establecer un modelo de radiodifusión y de servicio 
público y no comercial. (Martín-Pena, 2016, p.23) 

 
Lo señalado por Martin-Pena es reforzado por Mullo-López, Yaguana-

Romero y Álvarez (2017) quien señala que la radio universitaria cuenta con vías de 
Ȱtransmisión analógicos y digitales. Las ondas hertzianas son el formato clásico y 
tradicional. En tanto que la web es el formato digital que ha permitido que sea el 
espacio ideal pÁÒÁ ÌÁ ÄÉÖÕÌÇÁÃÉĕÎ ÃÉÅÎÔþÆÉÃÁ Ù ÃÕÌÔÕÒÁÌ ÃÏÎ ÃÏÂÅÒÔÕÒÁ ÍÕÎÄÉÁÌȱ 
(p.121).  

Los investigadores estadounidenses Jennifer Waits, Mateo Lasar y Paul 
Riismandel, quienes mantienen el portal Web Radio Surviver 
https://bit.ly/34mEpNv  publican información sobre las emisoras universitarias que 
según sus estudios constituyen sus iniciadoras de ese fenómeno, nombrándose a las 
siguientes radios:  

 
Beloit College, St. Joseph`s College of Philadelphia, University of 

Minnesota, Grove City College, Union College, Clark University, South Dakota 
School of Mines and Technology, North Carolina State University, Haverford 
College, Dartmouth College, St. Lawrence University, Rensselaer Polytechnic 
Institute, WHA en la Universidad de Wisconsin, WOI del Colegio de 
Agricultura y Artes Mecánicas en Iowa70, WEAO de la Universidad de Ohio y 
KSAC de la Universidad Agrícola de Kansas, KOAC de la Universidad Agrícola 
del Estado de Oregón, KOB en la Universidad Agrícola de Nuevo México, 

https://bit.ly/34mEpNv
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WRUF en la Universidad de Florida, WAPI en la Universidad Politécnica de 
Alabama Auburn University. (Waits et al., 2021, párrafo 1) 

 
Martin -Pena señala que es en 1922, con solo 28 estaciones de radios 

universitarias, cuando se da inicio al crecimiento del medio radiofónico de EE. UU., 
puesto que a final de año ya existían 570 radios (Martín-Pena, 2016, p.25); aunque, 
Ȱen 1925 el número de emisoras radiales superaban la centena y para 1936 ya 
existían 202 radios en un lapso de 15 años, desde el surgimiento de las radios 
universitarias, con licencias autorizadas para operarȱ (p.25). 

Según Wall (2007) en Martin-Pena, con el pasar de los años el proceso de 
creación y propagación de las radios universitarias en EE. UU. sufre constantes 
altibajos provocados por la aparición de varios organismos de control como el 
National Public Radio (NPR) en 1970, que remplaza al National Educational Radio 
Network y la National Association of Broadcasters (NAB), además de una dura Ley 
de Telecomunicaciones impuesta en el año 1996 lo que provocó un negativo impacto 
para la radiodifusión en el país; a pesar de ello, Ȱpara el 2007 existían más de 1.400 
radios universitarias en Estados Unidosȱ (Martín-Pena, 2016, p.28). 

 

1.16 La radio universitaria  en España y la RIU 

 
La aparición de la radio universitaria en España empieza de forma tardía, sus 

orígenes a finales de los años sesenta e inicios de los setenta, cuando las 
universidades ven la necesidad de implementar en sus programas de estudios a la 
radio como parte de la formación educativa y del sistema de enseñanza del gobierno. 
Sin embargo, es importante destacar que, como parte de los programas de estudios 
de varios países europeos, varios centros de estudios ya contaban con la presencia 
de emisoras radiales, como lo señalan Ignacio Aguaded y Daniel Martín-Pena (2013), 
quienes exponen: 

 
Se puede constatar, que existe presencia de emisoras universitarias en 

Alemania, Francia, Gran Bretaña, Portugal, España, Italia, Suecia, Suiza, 
Rumania y Polonia. Aunque el número y las características propias en cada 
uno de los países difieren mucho, ya que por ejemplo en el caso español o 
italiano estas estaciones no quedan recogidas en la legislación vigente, y, por 
tanto, no tienen un acceso a licencias de emisión, circunstancia que no sucede 
en otros estados. (Aguaded I. et al., 2013, p.64) 

 
Los mencionados investigadores analizan del por qué en los países europeos 

la presencia de la radio universitaria  fue mucho después de la aparición en América 
Latina y la asocian al imperante monopolización de medios que existía en Europa, 
situación que se sumó a las dictaduras militares de la época.  

De acuerdo con lo señalado por López, Gómez y Hernando (2015) en Fidalgo 
Diez (2009) la primera institución de educación superior en crear una radio 
universitaria  en España fue la Universidad de La Laguna en Tenerife en el año de 
1987, Ȱcuando un grupo de estudiantes del Colegio Mayor Universitario de San 
Fernando; seguidamente de las universidades de Salamanca, León, La Coruña, 
Navarra, Complutense y Universidad Autónoma de Madrid, entre otras formaron sus 
emisoras universitariasȱ (López et al., 2015, pp. 24-25).  
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Actualmente en España existen 32 emisoras universitarias formalizadas 
gracias a la presencia y uso de las TIC por parte de docentes y estudiantes 
universitarios, básicamente de comunicación y periodismo y constituidas en la Red 
de Radios Universitarias de España ARU creada en noviembre del 2011 
(www.asociacionderadiosuniversitarias.es), como se observa en la tabla 3, la misma 
que además cuenta con varias emisoras asociadas entre ellas, el Instituto 
Latinoamericano de Comunicación Educativa Radio ILCE, Radio Universidad de la 
Universidad Centroamericana de Nicaragua, Luz Radio de la Universidad de Zulia de 
Venezuela, Universitaria 104.5 FM de la Universidad de Carabobo de Venezuela, 
Radio Universidad de la Universidad del Este de Paraguay, UNIRadio de la 
Universidad de la República de Uruguay. (ARU, 2016) 
 
Tabla 3. Radios universitarias de España con corte a diciembre 2021 
 

Institución  
Nombre de la 

Radio 
URL ɀ Sitio Web  

1. Universidad Central 
de Catalunya 

UVIC Radio https://www.uvic.cat/radio  

2. Universidad de Sevilla  RadiUs https://radio.us.es/  
3. Universidad Europea 

del Atlántico  
UNEATLÁNTICO 

Radio 
https://uneradio.wordpress.co

m 
4. Universidad de 

Valladolid  
Radio Uva https://www.radiouva.es/  

5. Universidad de 
Alicante  

Radio UA https://www.eps.ua.es/radio  

6. Universidad 
Autónoma de Barcelona  

UAB Campus Media https://capusmedia.uab.cat/ 

7. Universidad CEU 
Cardenal Herrera  

Radio CEU 
https://www.uchceu.es/medios

_ceu/radioceu/ 
8. Universidad Nacional 
de Educación a Distancia  

Radio UNED https://www.canaluned.com/  

9. Universidad Alcalá  Radio RuHa https://www.ruah.es/  
10. Universidad Católica 

San Antonio  
Iradio https://iradio.ucam.edu/  

11. Universidad CEU San 
Pablo 

RADIOLAB https://www.onceu.es/radio/  

12. Universidad de 
Almería  

Radio 
Universidad.es 

https://www.radiouniversidad.e
s 

13. Universidad de 
Extremadura  

Onda Campus 
Radio 

https://www.ondacampus.es/  

14. Universidad de 
Huelva 

UNI Radio 
Universidad de 

Huelva 
https://www.uhu.es/uniradio/  

15. Universidad de Jaén 
UNI Radio 

Universidad de Jaén 
https://uniradio.ujaen.es/  

16. Universidad de León  Radio universitaria www.radiouniversitaria.com 
17. Universidad de 

Navarra  
Radio Universidad 

de Navarra 
https://www.unav.es/98.3/  

http://www.asociacionderadiosuniversitarias.es/
https://www.uvic.cat/radio
https://radio.us.es/
https://uneradio.wordpress.com/
https://uneradio.wordpress.com/
https://www.radiouva.es/
https://www.eps.ua.es/radio
https://capusmedia.uab.cat/
https://www.uchceu.es/medios_ceu/radioceu/
https://www.uchceu.es/medios_ceu/radioceu/
https://www.canaluned.com/
https://www.ruah.es/
https://iradio.ucam.edu/
https://www.onceu.es/radio/
https://www.radiouniversidad.es/
https://www.radiouniversidad.es/
https://www.ondacampus.es/
https://www.uhu.es/uniradio/
https://uniradio.ujaen.es/
http://www.radiouniversitaria.com/
https://www.unav.es/98.3/
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18. Universi dad de 
Salamanca 

Radio USAL 
https://radiouniversidad.usal.es

/  
19. Universidad de 

Zaragoza 
Radio Unizar https://radio.unizar.es/  

20. Universidad Europea 
de Madrid  

Europea Media 
Radio 

https://europeamedia.es/europ
ea-radio/#/ms -4/7  

21. Universidad La 
Laguna 

Radio Campus https://w ww.rcampus.net/ 

22. Universidad Rey Juan 
Carlos 

Radio URJC 
https://www.radio.fccom.urjc.es

/  
23. Universidad de 

Valencia 
Ràdio Universitat https://mediauni.uv.es /radio  

24. Universitat Jaume I  Vox UJI Radio https://www.radio.uji.es/  
25. Universidad Miguel 

Hernández  
MH Radio https://radio.umh.es/  

26. Universitat Pompue 
Fabra 

UPF Radio https://www.upf.edu/upfradio/  

27. Universidad 
Politécnica de Valencia  

UPV Radio https://radio.upv.es  

28. Universidad 
Complutense de Madrid  

Inforadio La Radio 
de la Complutense 

https://www.inforadioucm.es/  

29. Universita t de 
Barcelona  

UB Radio https://www.ub.edu  

30. Universidad San 
Jorge 

Digital Dragón 
Radio 

https://www.dragondigital.es/  

31. Universitat Oberta 
de Catalunya 

UOC Radio https://www.uoc.edu  

32. Universidad de 
Cantabria  

UC Radio https://www.rtvside.com  

33. Universidad de 
Loyola -Andalucía  

Radio Loyola https://bit.ly/3EnJiSs  

34. Universidad de 
Nebrija  

Nebrija Medialab 
Radio 

https://bit.ly/3HbiRBd  
 

35. Universidad de 
Burgos 

UBU Radio https://bit.ly/3yXYbcW  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos difundidos por la ARU (ARU, 
Asociación de Radios Universitarias de España, 2021). 

 

1.17 El fenómeno de la radio universitaria  en Latinoamérica y la RRULAC 
 

Para Andrade-Martínez y otros (2020) las radios universitarias en América 
Latina, como un fenómeno académico-social aparecen por primera vez en Argentina 
el 5 de abril de 1924, Ȱel nuevo medio de comunicación presentaba un modelo de 
radio que vinculara la universidad con la comunidad en el ámbito educativo y de 
investigación, novedad que permitió que su accionar y proyección se expandiera por 
todo el continente americanoȱ ɉÐȢφωɊ. Los investigadores Lucia Casajús y los 
hermanos Mario y Noelia Giorgi, en su escrito La radio universitaria en Argentina. El 

https://radiouniversidad.usal.es/
https://radiouniversidad.usal.es/
https://radio.unizar.es/
https://europeamedia.es/europea-radio/#/ms-4/7
https://europeamedia.es/europea-radio/#/ms-4/7
https://www.rcampus.net/
https://www.radio.fccom.urjc.es/
https://www.radio.fccom.urjc.es/
https://mediauni.uv.es/radio
https://www.radio.uji.es/
https://radio.umh.es/
https://www.upf.edu/upfradio/
https://radio.upv.es/
https://www.inforadioucm.es/
https://www.ub.edu/
https://www.dragondigital.es/
https://www.uoc.edu/
https://www.rtvside.com/
https://bit.ly/3EnJiSs
https://bit.ly/3HbiRBd
https://bit.ly/3yXYbcW
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caso de la emisora de la Universidad Nacional de Avellaneda sostiene que fue en 
noviembre de 1923 cuando Benito Nazar Anchorena, presidente de la Universidad 
Nacional de La Plata, consiguió la Ȱaprobación del proyecto de creación oficial de la 
emisora universitaria ante el Consejo Superior de la universidad, estableciéndose la 
oficialmente la radial con el propósito de realizar divulgación científica y enseñanza 
culturalȱ (Casajús, et al., 2018, p.82). 

ȰEl 18 de agosto de 1931 la Universidad Nacional del Litoral de Argentina, 
crea la segunda radio universitaria  con el nombre de LT10ȱ (Andrade-Martínez, et 
al. 2020, p.69). Para los investigadores, esta situación le convierte en el Estado 
pionero en la instauración de nuevos medios de comunicación; y con ello, la 
proyección para que se incrementen el número de emisoras universitarias por toda 
América Latina. Hasta 1983 ya existían en Argentina más de treinta radios 
universitarias; y hasta el 2015 el número de emisoras llegaban a 62. (Andrade-
Martínez, et al. 2020); sin embargo, hasta la actualidad dicho país mantiene 
ÁÌÒÅÄÅÄÏÒ ÄÅ Ȱcien estaciones radiales, algunas con carácter público y otras privadas 
comerciales, 58 concentradas en la Asociación de Radiodifusoras de Universidades 
Nacionales Argentinas ARUNA, seguida por la Red Nacional Argentina que integra a 
más de 39 radios universitariasȱ (Andrade-Martínez, et al. 2020, pp.69-70). 

En Latinoamérica la propagación de las emisoras educativas continuó en 
Colombia donde, la Universidad de Antioquia crea la primera emisora universitaria 
en 1933 llamada Radio Cultural. 15 años después se funda Radio Bolivariana 
perteneciente a la Universidad Pontifica Bolivariana. Para Andrade-Martínez y otros 
ɉςπςπɊȟ ȰÌa radio educativa nace con el sistema de escuelas radiofónicas de Acción 
Cultural Popular, más conocida como radio Sutatenza en 1948ȱ (Díaz, 2016, p.140). 

El comunicador Oscar Cuesta (2012, p.100) docente de la Universidad 
Cooperativa de Colombia, explica que con un ofrecimiento Ȱindependiente y 
alternativa, las emisoras universitarias han tenido un número significativo de 
oyentes. Si bien el papel de estas radios estaciones es ponderado, no hay 
producciones académicas que den a conocer las diferentes variables que intervienen 
en sÕ ÄÉÎÜÍÉÃÁȱ (Andrade-Martínez, et al. 2020, p.70). 

Pero es hasta el 7 de septiembre de 1977 cuando aparece en Colombia la 
emisora de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, gracias a la gestión del 
rector Alfonso Borrero, doce años después la radio toma el nombre de Javeriana 
Estéreo 91.9 FM. (JaverianaEstéreo, 2012, párrafo 2). Otras de las emisoras 
universitarias emblemáticas de Colombia son: Radio del Futuro de la Universidad 
de Córdoba, Radio Riohacha de la Universidad de Guajira, Radio Manizales de la 
Universidad de Manizales, Radio Cali de la Universidad del Valle, Radio UNIMINUTO 
Bogotá de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Radio Universidad de 
Cartagena, Radio Universidad de Sucre, Radio Universidad de Magdalena, Radio 
Barranquilla de la Universidad del Norte, Radio Popayán de la Universidad del 
Cauca, Radio Medellín de la Universidad de Antioquia, Radio de la Universidad 
Industrial de Santander en Bucaramanga (RRUC, 2021). 

Será entonces importante destacar que en el 2003 las emisoras universitarias 
de Colombia se organizan en la Red de Radios Universitarias (RRUC), entidad que 
para el 2016 está conformada por Ȱ80 emisoras universitarias, de las cuales nueve 
son AM, 38 son FM y 33 virtuales a través de Internet, las mismas que están ubicadas 
geográficamente en 60 universidades de 21 ciudades capital y 11 municipios de 
Colombiaȱ ɉ!ÎÄÒÁÄÅ-Martínez, et al. 2020, p.70). Mientras que de acuerdo con su 



60 | TESIS DOCTORAL CÉSAR-MIGUEL ANDRADE-MARTÍNEZ 
 

clasificación: 26 radios son virtual privadas, 33 son de carácter públicas, 12 son 
comerciales, 8 virtual pública, y 1 comunitaria, según el enlace web de la RRUC 
https://bit.ly/3AsHN3i  como se expone en la tabla 4 (RRUC, 2021). 

En este contexto Andrade-Martínez y otros (2020), consideran lo expuesto 
por Diaz et al (2017) acerca de la radio por Internet, la misma que Ȱse ve, se escucha, 
se interviene por escrito y oralmente, se participa, se chatea, denominándola como 
una ciberradio que se delimita por el conjunto de los elementos mencionadosȱ 
(p.72). 
 

Tabla 4. Radios universitarias de Colombia con corte a febrero 2019 

 
Institución  Nombre de la 

Radio 
URL ɀ Sitio Web  

1. Corporación Educativa 
ITAE 

I-Radio www.i -radio.com.co 

2. Corporación Unificada 
Nacional de Educación 

Superior  

Cun Media Radio http://www.cun.edu.co/cun
media/radio.html  

3. Corporación Universitaria 
Lasallista  

Conexión 
Lasallista 

www.conexionlasallista.com 

4. Corporación Universitaria 
minuto de Dios  

Uniminuto Radio 1430 AM 

5. Fundación Universitaria 
del Área Andina  

Areandina Radio http://www.areandina.edu.co
/content/areandina -radio 

6. Fundación Universitaria 
Los Libertadores  

Libertadores 
Online 

www.ulibertadores.edu.co/e
misora 

7. Fundación Universitaria 
Unipanameri cana Compensar 

Unipanamericana 
Stereo 

emisora.unipanamericana.ed
u.com 

 
8. Institución Universitaria 

Antonio José Camacho 
Radio UNIAJC www.uniajc.edu.co 

9. Institución Universitaria 
Latina Unilatina  

Radio Unilatina 94.4 FM 

10. Institución Universitaria 
Latina Unilatina  

Radio Unilatina 
Bogotá online 

www.radiounilatina.co 

11. Institución Universitaria 
Politécnico Grancolombiano  

Poliradio http://poliradio.poligran.edu.
co 

12. Instituto Caro y Cuervo  CyC radio www.cycradio.gov.co 
13. Tecnológico de Antioquia 

Institución Universitaria  
TdeARadio www.tdearadio.com 

14. Universidad Autónoma de 
Bucaramanga (UNAB) 

Unab Radio www.unabradio.com 

15. Universidad Autónoma de 
Manizales 

Radio Cóndor 1.540 AM 

16. Universidad Autónoma de 
Occidente 

Onda UAO www.ondauao.co 

https://bit.ly/3AsHN3i
http://www.i-radio.com.co/
http://www.cun.edu.co/cunmedia/radio.html
http://www.cun.edu.co/cunmedia/radio.html
http://www.conexionlasallista.com/
http://www.areandina.edu.co/content/areandina-radio
http://www.areandina.edu.co/content/areandina-radio
http://www.ulibertadores.edu.co/emisora
http://www.ulibertadores.edu.co/emisora
http://www.uniajc.edu.co/
http://www.radiounilatina.co/
http://poliradio.poligran.edu.co/
http://poliradio.poligran.edu.co/
http://www.cycradio.gov.co/
http://www.tdearadio.com/
http://www.unabradio.com/
http://www.ondauao.co/
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17. Universidad Autónoma 
del Caribe 

Radio Cultural 
Uniautónoma 

94.1 FM 

18. Universidad Católica de 
Manizales 

Radio UCM www.ucm.edu.co 

19. Universidad Católica de 
Oriente  

Sinigual F.M. 
Stereo 

93.3 FM 

20. Universidad Católica de 
Pereira  

Radio UCP www.radioucp.co 

21. Universidad Central  Sintopía Radio http://acn.ucentral.co/index.
php/sintopia -radio 

22. Universidad CES CES Radio http://radio.ces.edu.co 
23. Universidad Cooperativa 

de Colombia 
Onda Digital 
Universitaria 

www.ondadigitalu.com 

24. Universidad Cooperativa 
de Colombia 

Onda Digital 
Universitaria 

www.ondadigitalu.com 

25. Universidad de Antioquia  Emisora Cultural 
Universidad de 

Antioquia, 
Medellín 

101.9 FM 

26. Universidad de Antioquia  Emisora Cultural 
Universidad de 

Antioquia, 
Medellín 

1.410 AM 

27. Universidad de Antioquia  Emisora Cultural 
Universidad de 

Antioquia, Turbo 

102.3 FM 

28. Universidad de Antioquia  Emisora Cultural 
Universidad de 

Antioquia, Andes 

100.9 FM 

29. Universidad de Antioquia  Emisora Cultural 
Universidad de 
Antioquia, El 
Carmen de 

Viboral 

103.4 FM 

30. Universidad de Antioquia  Emisora Cultural 
Universidad de 

Antioquia, Puerto 
Berrío 

94.3 FM 

31. Universidad de Antioquia  Emisora Cultural 
Universidad de 

Antioquia, 
Caucasia 

96.3 FM 

32. Universidad de Antioquia  Emisora Cultural 
Universidad de 

Antioquia, 
Occidente 

90.6 FM 

33.- Universidad de 
Cartagena 

UDC Radio 99.5 
FM 

1.160 AM 

http://www.ucm.edu.co/
http://www.radioucp.co/
http://acn.ucentral.co/index.php/sintopia-radio
http://acn.ucentral.co/index.php/sintopia-radio
http://radio.ces.edu.co/
http://www.ondadigitalu.com/
http://www.ondadigitalu.com/
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34. Universidad de Córdoba  Unicor Stereo 100.8 FM 
35. Universidad de Ibagué  El Anzuelo Radio 104.1 FM 

36. Universidad de la 
Amazonia  

Radio 
Universidad de la 

Amazonia 

91.9 FM 

37. Universidad de la Guajira  Uniguajira 
Estéreo 

103.1 FM 

38. Universidad de la Sabana Unisabana Radio www.unisabanaradio.tv 
39. Universidad de Manizales  UM Radio 101.2 FM 
40. Universidad de Medellín  Emisora Cultural 

Universidad de 
Medellín 

940 AM 

41. Universidad de N ar iño  Radio 
Universidad de 

Nariño 

101.1 FM 

42. Universidad de P amplona  Radio 
Universidad de 

Pamplona 

94.9 FM 

43. Universidad de P amplona  Radio San José de 
Cúcuta 

1.160 AM 

44. Universidad de Sucre Unisucre F.M.  
Estéreo 

100.8 FM 

45. Universidad del C auca Unicauca Estéreo 104.1 FM 
46. Universidad del 

Magdalena 
Unimagdalena 

Radio 
91.9 FM 

47. Universidad del N orte  Uninorte FM 
Estéreo 

103.1 FM 

48. Universidad del Q uindío  La U FM Estéreo 102.1 FM 
49. Universidad del R osario  URosario Radio www.urosarioradio.co 
50. Universidad del T olima  TÚ RADIO, La 

radio de la UT 
www.turadiout.com 

51. Universidad del V alle  Univalle Estéreo 105.3 FM 
52. Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas 

LAUD Estéreo 90.4 FM 

53. Universidad EAFIT  Acústica http://acustica.eafit.edu.co 
54. Universidad Francisco de 

Paula Santander  
UFPS Radio 95.2 FM 

55. Universidad Francisco de 
Paula Santander  

UFM Estéreo 95. 2 FM 

56. Universidad Industrial de 
Santander  

UIS Estéreo 96.9 FM 

57. Universidad Industrial de 
Santander  

UIS AM 670 AM 

58. Universidad Javeriana  Javeriana 
Estéreo, Cali 

107.5 FM 

59. Universidad Javeriana  Javeriana Estéreo 91.9 FM 
60. Universidad Jorge Tadeo 

Lozano 
Emisora HJUT 06.9 FM 

http://www.unisabanaradio.tv/
http://www.urosarioradio.co/
http://www.turadiout.com/
http://acustica.eafit.edu.co/
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61. Universidad Jorge Tadeo 
Lozano 

Óyeme Utadeo http://www.utadeo.edu.co/o
yeme 

62. Universidad Jorge Tadeo 
Lozano 

K13radio.com www.k13radio.com.co 

63. Universidad Libre, 
Seccional Cali 

Onda Libre http://www.unilibrecali.edu.
co/index.php/la -universidad-
1/agenda-informativa/1132 -

Emisora%20Virtual 
64. Universidad Nacional 

Abierta y a Dist ancia UNAD 
Radio UNAD 

Virtual  
http://ruv.unad.edu.co  

65. Universidad Nacional de 
Colombia  

UN Radio 98.5 FM 

66. Universidad Nacional de 
Colombia  

UN Radio, 
Medellín 

100.4 FM 

67. Universidad Pedagógica 
Nacional  

La Pedagógica 
Radio 

http://radio.pedagogica.edu.c
o 

68. Universidad Pedagógica y 
Tecnológica de Colombia  

UPTC Radio 104.1 FM 

69. Universidad Piloto de 
Colombia  

UNIPILOTO 
RADIO ONLINE 

http://www.unipiloto.edu.co
/emisora/  

 
70. Universidad Pontificia 

Bolivariana  
Radio 

Bolivariana A.M. 
1.110 AM 

71. Universidad Pontificia 
Bolivariana  

Radio 
Bolivariana A.M. 

92.4 FM 

72. Universidad Pontifi cia 
Bolivariana  

Frecuencia 
Bolivariana 

1160 AM 

73. Universidad Pontificia 
Bolivariana  

Radio Católica 
Metropolitana 

1.450 AM 

74. Universidad Santiago de 
Cali 

La Radio USC http://www.usc.edu.co/plata
formainteractiva 

75. Universidad Santo Tomas  Escenario Radio www.escenarioradio.com 
76. Universidad Santo Tomas  Radio USTA 96.2 FM 

77. Universidad Sergio 
Arboleda, Secc. Santa Marta 

La Sergio Radio 
Online 

www.usergioarboleda.edu.co
/santamarta/  

78. Universidad Sur 
colombiana  

Radio 
Universidad Sur 

colombiana 

89.7 F.M. 

79. Universidad Tecnológica 
de Pereira  

Universitaria 
Estéreo 88.2 FM 

88.2 FM 

80. Universidad Tecnológica 
del Choco -Diego Luís 

Córdoba 

Radio 
Universidad del 

Chocó 

97.3 FM 

Fuente: Elaboración Propia con datos difundidos por la RRUC 2020.  

 
6ÜÓÑÕÅÚ ɉςπρυɊ ÓÏÓÔÉÅÎÅ ÑÕÅȡ Ȱen 1937 aparecen dos emisoras más en 

Latinoamérica, en abril, la radio de la Universidad Técnica Federico Santa María en 

http://www.utadeo.edu.co/oyeme
http://www.utadeo.edu.co/oyeme
http://www.k13radio.com.co/
http://www.unilibrecali.edu.co/index.php/la-universidad-1/agenda-informativa/1132-Emisora%20Virtual
http://www.unilibrecali.edu.co/index.php/la-universidad-1/agenda-informativa/1132-Emisora%20Virtual
http://www.unilibrecali.edu.co/index.php/la-universidad-1/agenda-informativa/1132-Emisora%20Virtual
http://www.unilibrecali.edu.co/index.php/la-universidad-1/agenda-informativa/1132-Emisora%20Virtual
http://ruv.unad.edu.co/
http://radio.pedagogica.edu.co/
http://radio.pedagogica.edu.co/
http://www.unipiloto.edu.co/emisora/
http://www.unipiloto.edu.co/emisora/
http://www.usc.edu.co/plataformainteractiva
http://www.usc.edu.co/plataformainteractiva
http://www.escenarioradio.com/
http://www.usergioarboleda.edu.co/santamarta/
http://www.usergioarboleda.edu.co/santamarta/
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6ÁÌÐÁÒÁþÓÏ ÄÅ #ÈÉÌÅȠ Ù ÅÎ ÊÕÎÉÏȟ 2ÁÄÉÏ 5.!-ȟ ÅÎ -ïØÉÃÏȱ (p.5). De acuerdo con datos 
históricos difundidos en el portal web de las Radioemisoras de la Universidad 
Técnica Federico Santa María: 99,7 MHz en FM | 1450 KHz en AM, la primera nace 
de la inquietud científica de dicho centro de educación superior, convirtiéndose con 
el pasar de los años en un medio de radiodifusión sonoro de gran trascendencia en 
frecuencia AM y FM dedicando su contenido y programación diaria a espacios de 
música popular y folclórica, divulgación científica, cultural, informativa y de 
entretenimiento. Entre 1959 y 1963 se crean tres nuevas radios: Radio Universidad 
de la Serena, Radio de la Universidad de Concepción, y Radio Valentín Letelier de la 
Universidad de Valparaíso (Radioemisoras Universidad Técnica Federico Santa 
María, 2021, parrafó 1-2).  

ȰDesde 1990 de a poco se fueron sumando las emisoras a la Red de Radios 
Universitarias de Chile (REUCH) que en la actualidad suman 21 emisoras 
distribuidas a lo largo del paísȱ (Andrade-Martínez, et al. 2020, p.70), patrocinadas 
por el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, entre ellas las radios de 
las Universidades Arturo Prat, Tarapacá, Antofagasta, Católica del Norte, Atacama, 
Valparaíso, Técnica Santa María, Católica de Valparaíso, Santiago de Chile, Talca, Bío 
Bío, Concepción, Frontera, Temuco, Austral de Valdivia, y Magallanes, entre otras. 
Siendo la REUCH una organización con más de 30 años de existencia, su objetivo 
además de entregar información de actividades universitarias y de interés nacional 
e internacional, es proyectar el desarrollo cultural de las comunidades donde se 
asientan las emisoras. (REUCH, 2021, párrafo 1-5) 

La Universidad Nacional Autónoma de México, crea la Radio UNAM el 14 de 
junio de 1937; pero, para el año 1989, de 929 estaciones existentes, solo 81 radios 
tenían permisos para operar y estaban repartidas entre instituciones 
gubernamentales y universidades del país. Actualmente, solo 23 estaciones son de 
universidades públicas y de éstas, solo una frecuencia está autorizada para una 
universidad privada. (Ortiz, 2018, pp.1-2) 

Lo señalado por Ortiz es respaldado por Dalia Tapia Marín (2003, p.153), 
ÑÕÉÅÎ ÅÎ ÓÕ ÉÎÖÅÓÔÉÇÁÃÉĕÎ ÔÉÔÕÌÁÄÁ Ȱ2ÅÔÏÓ Ù ÐÅÒÓÐÅÃÔÉÖÁÓ ÄÅ ÌÁ Radio universitaria de 
ÃÁÒÁ ÁÌ 3ÉÇÌÏ 88)ȱ ÓÅđÁÌÁ ÑÕÅ ÌÁ ÉÎÉÃÉÁÔÉÖÁ ÄÅ 2ÁÄÉÏ 5.!- ÆÕÅ ÓÅÇÕÉÄÁ ÐÏÒ ÌÁÓ 
universidades de San Luis Potosí y de la Universidad de Veracruz, Radio Universidad 
de Baja California, Radio Universidad de Guadalajara, Radio Universidad de 
Tamaulipas, Radio Ibero, Radio Universidad de Aguascalientes, Agraria Antonio 
Narro de Saltillo, Tijuana, Ensenada, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Universidad 
de Guerrero, Iberoamericana, Universidad Nacional, Universidad Nicolaita de 
Michoacán,  Universidad de Monterrey, Universidad de Oaxaca, Radio de 
Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, Universidad de Occidente Los Mochis de 
Sinaloa, Radio Universidad de Puebla, Universidad de Querétaro, Sonora, Sinaloa, 
Colima, Metropolitana,. Reinosa, Matamoros, Mante, Tampico, Anáhuac, Veracruz, 
Yucatán (p.153). Sin embargo, Ȱfue realmente en la década de los 70 cuando en 
México se produce el auge de la alternativa radial universitariaȱ ɉ/ÒÔÉÚȟ ςπρψȟ ÐȢτɊ. 

)ÖÜÎ #ÈÜÖÅÚ (ÉÄÁÌÇÏ ÅÎ ÓÕ ÉÎÖÅÓÔÉÇÁÃÉĕÎ ÔÉÔÕÌÁÄÁ Ȱ2ÁÄÉÏÓ 5ÎÉÖÅÒÓÉÔÁÒÉÁÓ Ù 
Podscasting. Análisis de los modelos de Podscasting utilizados en Internet por 
ÅÍÉÓÏÒÁÓ ÄÅ %ÓÐÁđÁ Ù -ïØÉÃÏȱ nombra a ANUIES (2005) y a Reyna (2005) para 
señalar Ȱa finales del siglo XX surgen seis nuevas emisoras universitarias: Radio de 
la Universidad Autónoma Chapingo, Universidad Autónoma del Estado de Morelos, 
Universidad Autónoma de Campeche, Instituto Politécnico Nacional, Universidad 
Autónoma de Tlaxcala y de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para 
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1992 Ȱen México se integran 71 radios concentradas en el SINPRIES Sistema 
Nacional de Productoras y Radiodifusoras de las Instituciones de Educación 
Superior SINPRIES, entidad que busca resguardar los derechos de las emisoras para 
alcanzar sus objetivos en comunidadȱ (Chávez, 2014, pp.48-49). 

A sabiendas que la historia de la radio universitaria  en México es un pilar 
fundamental sobre la creación de este importante medio de comunicación que surge 
airoso en Latinoamérica, pues es México el tercer país donde aparece este tipo de 
medios de comunicación, será necesario exponer las ideas parafraseadas de la 
profesora investigadora de la Universidad Pedagógica Nacional de México, Lourdes 
ÄÅ 1ÕÅÖÅÄÏ /ÒÏÚÃÏȟ ÑÕÉÅÎ ÅÎ ÓÕ ÉÎÖÅÓÔÉÇÁÃÉĕÎ Ȱ,Á ÒÁÄÉÏ ÅÎ ÌÁ ÄÉÆÕÓÉĕÎ ÕÎÉÖÅÒÓÉÔÁÒÉÁȢ 
A la búsqueda ÄÅ ÓÅÎÔÉÄÏÓȱ ÃÉÔÁ ÁÌ ÌÉÃÅÎÃÉÁÄÏ !ÌÅÊÁÎÄÒÏ 'ĕÍÅÚ !ÒÉÁÓȟ ÄÉÒÅÃÔÏÒ 
fundador de la radio UNAM, mientras emite su discurso de inauguración en 1937 y 
dice: 

 
La radio universitaria  se pensó como un medio de difusión y extensión 

de esa cultura que se traduce en divulgación de: el dato científico más 
reciente, la voz de nuestros mejores profesores, las bibliografías más 
notables y cultas, las ideas políticas y sociales de todas las tendencias e 
ideologías, las obras musicales de todos los tiempos y de las melodías 
anónimas y auténticas del pueblo. (Quevedo, 2004, p.109) 

 
Según Andrade--ÁÒÔþÎÅÚ ÅÔ ÁÌ ɉςπςπɊ ȰÅn Brasil, el nacimiento y desarrollo 

de las radios universitarias no ha tenido mayor eco de difusión científica 
documentado, como lo explica Diana Rodríguez Núñez, en su investigación quien, 
citando a Cavanagh (2009), da cuenta que actualmente existen cerca de 28 emisoras 
universitarias distribuidas en todo el país y repartidas entre instituciones privadas, 
federales y universidades estatalesȱ ɉÐȢχπɊ. Las más representativas son Radio 
universitaria  FM Sao Carlos, de la Fundação Theodoreto Souto, la Rádio 
Universitária Londrina de la Universidade Estadual de Londrina y Rádio UNESP de 
la Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita. ȰA pesar de que el país cuenta 
con un número importante de este tipo de emisoras, aún no son consideradas 
legalmente como una categoría específica, ni han consolidado redes o asociaciones 
de trabajo que las representeȱ (Rodriguez, 2015, p.59). 

En el mismo contexto y para esbozar lo dicho por los investigadores Aguaded 
y Martin-Pena, quienes se refieren al rol de las radios universitarias señalan:  
 

Las emisoras universitarias, en general, se han postulado como radios que 
traspasan la frontera de lo exclusivamente instructivo y/o formativo para 
trascender a un carácter social y de servicio ciudadano. Unas estaciones que, 
integradas en el seno de la comunidad universitaria como medio propio y de 
expresión alternativo, constituyen una forma de democratización y servicio 
público, puesta a disposición de todos los miembros de la comunidad 
universitaria en particular, y de los ciudadanos en general. (Aguaded et al., 
2013, p.64) 
 
En Ecuador, hasta enero del 2020, se identifican 30 radios universitarias; de 

las cuales y según Los investigadores Lorena Álvarez, Alex Mullo y Melquiades 
Mendoza, en su investigación La radio universitaria en el Ecuador son 17 las que Ȱse 
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encuentran asociadas en la Red de Radios Universitarias en Ecuador (RRUE) 
formada el 29 de octubre 2003.  

La mayoría de ellas iniciaron sus transmisiones a inicio del siglo 88)ȱ 
(Álvarez, et al., 2017, p.101), emisoras dirigidas por las carreras de Comunicación 
Social y/o Periodismo. Andrade-Martínez y otros (2020) indican que una de las 
primeras radios que inició su transmisión fue de la ȰUniversidad Central del 
Ecuador, que nace en la década de los 70, luego de casi treinta años de trámites, en 
el 2007 consiguió la frecuencia de transmisión, sin embargo, se la retiran en el 2013 
por asuntos administrativosȱ (p.72). 

Los investigadores Lorena Álvarez, Alex Mullo y Melquiades Mendoza 
indican ÑÕÅ ȰÌÁÓ radios universitarias son diferentes porque suenan de otro modo: 
los locutores son más respetuosos, muchas de ellas tienen como finalidad ser 
ÐÁÒÔÉÃÉÐÁÔÉÖÁÓȟ ÄÅÂÉÄÏ Á ÑÕÅ ÓÁÂÅÎ ÑÕÉïÎ Ù ÃĕÍÏ ÅÓ ÓÕ ÐĭÂÌÉÃÏȱ (Álvarez, Mullo et al., 
2017, p.97); dicha reflexión Ȱha permitido a la RRUE que se plateara varios objetivos 
principales que consisten en fomentar la identidad de la radio universitaria  en el 
contexto radiofónico nacional y realizar producción de contenidos a través del 
Internetȱ (p.98); aun ÃÕÁÎÄÏ ȰÌÁ ÁÃumulación de frecuencias está en manos de las 
ÇÒÁÎÄÅÓ ÃÏÒÐÏÒÁÃÉÏÎÅÓ ÒÁÄÉÁÌÅÓ Ù ÅÌ ωχϷ ÄÅ ÌÁÓ ÒÁÄÉÏÓ ÄÅ %ÃÕÁÄÏÒ ÓÏÎ ÐÒÉÖÁÄÁÓȱ 
(p.99). 

A decir de informes emitidos por el Centro Internacional de Estudios 
Superiores de Comunicación para América Latina (CIESPAL) y el Consejo de 
Regulación de la Información (CORDICOM) en el 2015 la cifra era de 554 radios 
privadas, 21 públicas, 32 comunitarias y 22 online. A pesar de ello, la Ley Orgánica 
de Comunicación LOC, establece la distribución de frecuencias de radios de la 
siguiente manera: 33% para radios comerciales, 33% a radios públicas y 34% a 
radios comunitarias, sin que exista una normativa legal que permita la inclusión de 
las radios universitarias en el espectro radioeléctrico al no reglamentarse a las 
radios universitarias como comerciales, públicas o comunitarias, pues, las mismas 
no encajan en la ley (Álvarez, et al., 2017, p.102-103).  

A decir de Vásquez (2015), Ȱuno de los proyectos más grandes, en cuanto a 
radios universitarias, nace en el 2006 en Ecuador bajo el nombre de UCSG Radio 
Televisión de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquilȱ (Vázquez, 2015, 
p.162). 

Otros países como Venezuela y según datos publicados por la Radio de la 
5ÎÉÖÅÒÓÉÄÁÄ ÄÅ ,ÏÓ !ÎÄÅÓ ɉςπρυɊ Ȱconstituyó la Red de Emisoras Universitarias de 
Venezuela (REUVe) en abril del 2015 y cuenta con doce importantes emisoras como 
Luz Radio Universidad del ZULIA fundada en 1991, 107.7 Radio ULA FM Circuito 
Radiofónico de la Universidad de Los Andes en Mérida, Radio FMUC 104.5 FM de la 
Universidad de Carabobo, Radio Internet de la Universidad Central UCV y Radio UDO 
de la Universidad de Oriente, entre otrasȱ (Andrade-Martínez, et al. 2020, p.70). 

 
 

Figura  1. Número de radios universitarias de 10 países de América Latina 
 



 La radio universitaria en Ecuador: Propuesta educomunicativa y de aprendizaje-servicio |67 

 

 
Nota: Total de radios universitarias de 10 países de América Latina 
seleccionados.  Fuente: Andrade-Martínez C. et al (2020) con datos 
recogidos de los sitios web de   Radios Universitarias de Ecuador (p.71). 

  
 

ȰLa Red de Radios Universitarias de Ecuador RRUE representa a uno de los 
nueve países que pertenecen a la Red de Radios Universitarias de Latinoamérica y 
el Caribe (RRULAC), organismo conformado por redes nacionales de instituciones 
de educación superior de América Latina, dedicadas al desarrollo académico y 
comunitario. Contextualizando en el espacio ecuatoriano, aunque la RRUE señala en 
su sitio web que existen 15 radios universitarias y la RRULAC registra 14, esta 
investigación identificó hasta el momento 30 medios de comunicación con estas 
características asentadas en 15 cantones de 11 provincias, con lo que se elaboró el 
primer mapa de Radios Universitarias en Ecuadorȱ (Andrade-Martínez, et al. 2020, 
p.73). 
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Figura 2. Mapa de radios universitarias en Ecuador 2019 
 
 

 

Fuente: Andrade-Martínez C. et al (2020) con datos recogidos de los sitios web de 
las radios universitarias de Ecuador (p.73). 
 

La creación y formación de radios universitarias en Ecuador se han 
dado, principalmente, en las provincias de Pichincha donde existen 8 
emisoras (41%); Guayas con 5 radios (21%); Manabí 4 estaciones (15%); 
Azuay 3 radios (11%) Imbabura, Loja y Tungurahua 2 radios (8%); y con solo 
una emisora las provincias de Bolívar, Cotopaxi, El Oro y Esmeraldas (4%). Si 
se agrupan las provincias de Ecuador por regiones, las radios universitarias 
tienen mayor presencia en la región Sierra con 19 radios universitarias; en la 
región Costa con 11 emisoras; y no existe ninguna en las regiones Oriente e 
Insular. (p.73) 

 
Andrade-Martínez C. et al (2020) sostienen que las universidades que 

cuentan con emisoras educativas se valen del Internet y las plataformas web para 
realizar la emisión radial, muchas de ellas su programación es irregular 
considerando que los equipos humanos y técnicos hacen esfuerzos para realizar pre 
producción y producción frente a la falta de recursos económicos y de personal 
profesional en comunicación, puesto que quienes colaboran en dichos medios de 
comunicación, generalmente son estudiantes universitarios. Ȱ$Å ÌÁÓ σπ ÒÁÄÉÏÓ 
universitarias ecuatorianas, apenas 7 poseen señaÌ ÁÂÉÅÒÔÁȱ (p.73). Ver Tabla 5: 
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Tabla  5. Radios universitarias de Ecuador hasta julio 2019 
 

INSTITUCIÓN 
NOMBRE 

DE LA 
RADIO 

CANT
ÓN 

FORMA DE TRANSMISIÓN 

Online  A
M 

F
M 

DIAL URL - SITIO WEB 

1 
Escuela Superior 

Politécnica de 
Manabí 

Politécnica 
de Manabí 

Bolívar *  * 
10
1.7 

http://web1.espa
m.edu.ec/radio/ra

dio.html 

2 
Universidad del 

Azuay 
Radio UDA Cuenca *    

http://radiouda.u
azuay.edu.ec:8000

/radiouda  

3 
Universidad de las 

Américas 
Click Radio Quito *    http://clickradio.

udla.edu.ec/ 

4 
Universidad 

Católica de Cuenca 
Radio UCC Cuenca *    https://www.ucac

ue.edu.ec/ 

5 

Universidad 
Católica de 
Santiago de 
Guayaquil 

UCSG 
Radio 

Guayaq
uil  

* *  11
90 

http://ucsgrtv.co
m/radio/  

6 
Universidad Central 

del Ecuador 
Radio UCE Quito *    http://www.uce.e

du.ec/ 

7 
Universidad de 

Cuenca 

Radio 
universitar

ia 
Cuenca *    

https://www.ucu
enca.edu.ec/recur

sos-y-
servicios/radio -

universitaria  

8 
Universidad Estatal 

de Bolívar 
UEB Radio 

Guaran
da 

*    

http://www.ueb.e
du.ec/sitio/index.
php/servicios/rad

io-ueb 

9 
Universidad Estatal 

de Guayaquil 
Facso 
Radio 

Guayaq
uil  

*    http://radiofacso.
com/  

10 
Universidad Estatal 
del Sur de Manabí 

Radio 
UNESUM 

Manabí *    http://unesum.ed
u.ec/  

11 
Universidad Estatal 

de Milagro 
UNEMI 
Radio 

Milagr
o 

*    http://www.une
mi.edu.ec/ 

12 
Facultad 

Latinoamericana de 
Ciencias Sociales 

Flacso 
Radio 

Quito *    
https://www.flacs
o.edu.ec/flacsorad

io/  

13 
Universidad de las 
Fuerzas Armadas 

Radio ESPE 
Sangol

quí 
*    http://radioespe.e

spe.edu.ec/ 

14 
Universidad de los 

Hemisferios 
radiOH Quito *    

http://www.comu
nicacionudlh.edu.
ec/index.php/radi

oh 

15 
Universidad Laica 
Vicente Rocafuerte 

Radio Laica 
HD 

Guayaq
uil  

*    
http://www.ulvr.
edu.ec/comunicad

os/radio  

http://web1.espam.edu.ec/radio/radio.html
http://web1.espam.edu.ec/radio/radio.html
http://web1.espam.edu.ec/radio/radio.html
http://radiouda.uazuay.edu.ec:8000/radiouda
http://radiouda.uazuay.edu.ec:8000/radiouda
http://radiouda.uazuay.edu.ec:8000/radiouda
http://clickradio.udla.edu.ec/
http://clickradio.udla.edu.ec/
https://www.ucacue.edu.ec/
https://www.ucacue.edu.ec/
http://ucsgrtv.com/radio/
http://ucsgrtv.com/radio/
http://www.uce.edu.ec/
http://www.uce.edu.ec/
https://www.ucuenca.edu.ec/recursos-y-servicios/radio-universitaria
https://www.ucuenca.edu.ec/recursos-y-servicios/radio-universitaria
https://www.ucuenca.edu.ec/recursos-y-servicios/radio-universitaria
https://www.ucuenca.edu.ec/recursos-y-servicios/radio-universitaria
https://www.ucuenca.edu.ec/recursos-y-servicios/radio-universitaria
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16 
Universidad 

Metropolitana del 
Ecuador 

Radio 
UMET 

Quito *    
http://www.umet

.edu.ec/radio-
umet/  

17 
Universidad 

Nacional de Loja 

Radio 
universitar

ia 
Loja *  * 

98.
5 

http://radio.unl.e
du.ec/ 

18 

Pontificia 
Universidad 
Católica del 

Ecuador 

PUCESI net Ibarra *    
https://www.puc
esi.edu.ec/radiop

ucesinet/  

19 
Universidad 
Politécnica 
Salesiana 

UPS en 
línea 

Guayaq
uil  

*    http://www.upse
nlinea.net/  

20 
Universidad 

Regional Autónoma 
de los Andes 

UNIANDES 
Radio 

Ambat
o 

*    
http://uniandesra
dio.com/uniandes

radio/  

21 
Universidad San 

Francisco de Quito 
Radio 
Cocoa 

Quito *    http://radiococoa.
com/RC/  

22 
Universidad San 

Gregorio de 
Portoviejo 

San 
Gregorio 

Radio 

Portovi
ejo 

*  * 
10
6.1 

http://www.sangr
egorio.edu.ec/radi

o.php 

23 
Universidad 

Técnica de Ambato 

Primicias 
de la 

Cultura 

Ambat
o 

*  * 
10
4.7 

http://radioprimi
ciasuta.blogspot.c

om/  

24 
Universidad 

Técnica de Cotopaxi 
Radio UTC 

Latacu
nga 

*    http://radioutc.co
m/  

25 
Universidad 

Técnica Luis Varas 
Torres 

UTELVT 
Radio 

Esmera
ldas 

*    
http://www.unive
rsidadluisvargasto

rres.com/  

26 
Universidad 

Técnica de Machala 
UTMACH 

Radio 
Machal

a 
  * 

10
1.9 

https://www.utm
achala.edu.ec/por

talwp/  

27 
Universidad 

Técnica de Manabí 
UTM Radio Manabí *    https://www.utm.

edu.ec/radio/  

28 
Universidad 

Técnica del Norte 

Radio 
universitar

ia 
Ibarra *  * 

10
1.1 

http://online.utn.
edu.ec/online/rad

iostream.html 

29 
Universidad 

Técnica Particular 
de Loja 

UTPL 
Radio 

Loja *    https://radio.utpl.
edu.ec/ 

30 
Universidad 
Tecnológica 
Equinoccial 

UTE Radio Quito *    http://radio.ute.e
du.ec/ 

Fuente: Andrade-Martínez C. et al (2020) con datos recogidos de los sitios web de 
las radios universitarias de Ecuador (p.73). 
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