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Introducción
 
Oscar E. Bosetti

Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas 
de pronto cambiaron todas las preguntas (Benedetti, 
2004: 36).

No tengo dudas de que los textos que componen este libro polifónico y 
colectivo están atravesados por las enigmáticas marcas de estos tiempos 
acelerados, desconcertantes y convulsos.

Por ellos se cuelan las porosidades de una época imprevisible, distópi-
ca. Cada palabra, cada oración, cada párrafo respiran un mismo aire que 
parece lejano, extraño, irremediablemente perdido pese a estar tan cerca-
no, tan próximo, si nos atenemos a las convenciones de los calendarios, 
de los rotundos almanaques.

Todos los escritos están datados en 2019 y, originalmente, fueron pre-
sentados como ponencias académicas en las XIII Jornadas Universitarias 
La Radio del Nuevo Siglo que se desarrollaron en la Facultad de Ciencias 
de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos, entre el miér-
coles 25 y el sábado 28 de septiembre de ese año. Formaron parte del foro 
convocado bajo el lema «Radios de(s)generadas: medios y modos diver-
sos de producir y escuchar», destinado a docentes pertenecientes a las 
cátedras, talleres y seminarios dedicados a la comunicación radiofónica 
de todas las universidades públicas y de gestión privada; representantes 
de las radios universitarias; estudiantes, graduados y graduadas e inves-
tigadoras e investigadores vinculados a la actividad radiofónica y profe-
sores y profesoras a cargo de los talleres de radio y materias afines de las 
escuelas secundarias de Entre Ríos y Santa Fe.

Son relatos que describen nutritivas experiencias áulicas efectivizadas 
en espacios tanto de Argentina como de otros países de América Latina 
y España. O, dentro del ancho y complejo ecosistema de los mass media, 
reflexionan sobre el lugar de los medios, en general, y las radios comuni-
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tarias, públicas y universitarias, en particular, e indagan sobre los puentes 
que conectan diariamente a las y los comunicadores con sus entornos 
socioculturales más cercanos para construir ciudadanía y preservar la 
necesaria memoria, allí donde debe seguir ardiendo. En fin, son piezas 
que también hacen un primer plano en las nuevas formas tanto de la pro-
ducción como de la circulación y el consumo de los contenidos sonoros 
que forman parte del aire radiofónico de estos días o develan las ásperas 
trastiendas de las condiciones sexo-genéricas al abordar integralmente el 
estudio de un corpus de emisoras significativas.

Todas las presentaciones son previas al primer centenario de la radio-
difusión ocurrido el 27 de agosto de 2020 y a ese otro acontecimiento 
bisagra que nos enfrentó con un nuevo territorio de encrucijadas en este 
tramo sinuoso del siglo xxi. Comparten una fragua común que hoy nos 
parece tan distante pero que, a su vez, se ubica en esa esquina impar don-
de mora el «ayer nomás».

Estamos conociendo por primera vez un fin de época 
(Alemán, 2021: 37).

Todo sucedió y sigue ocurriendo muy rápido. Ninguna pandemia 
fue tan fulminante y de tal magnitud. Surgido en diciembre de 2019 en 
Wuhan, una lejana y hasta entonces desconocida ciudad de la República 
Popular China, un virus ha recorrido ya todo el planeta y ha obligado a 
encerrarse en sus hogares a miles de millones de personas. Algo solo ima-
ginable y permitido en el paciente bordado narrativo de las tramas que 
sostienen las esmeradas ficciones postapocalípticas.

A estas alturas, ya nadie ignora que la pandemia no es solo una crisis 
sanitaria. Es lo que las ciencias sociales califican como «hecho social to-
tal», en el sentido de que se inmiscuyó en el conjunto de las relaciones 
sociales y conmocionó a la totalidad de los actores, de las instituciones y 
de los valores establecidos.

Desde entonces, la humanidad continúa viviendo –con miedo, sufri-
miento, perplejidad– una experiencia inaugural que verifica que aquella 
promocionada teoría del fin de la historia resultó ser una falacia. Y, una 
vez más, con la contundencia de los hechos consumados, ratifica que la 
historia es, en realidad, impredecible. 
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Nos hallamos ante una situación enigmática. Sin precedentes. Pocos 
saben interpretar y clarificar este extraño momento de tanta opacidad, 
cuando nuestras sociedades siguen temblando sobre sus bases como fren-
te a un cataclismo cósmico. Y no existen claras señales que nos ayuden a 
marcar algún rumbo… Un mundo se derrumba. Cuando todo termine, la 
vida ya no será igual y un nuevo gps nos orientará por esos caminos que 
hoy borronean vacilantes e inseguros sus posibles trazos. 

Con este contexto de referencias, ensayar alguna reflexión acerca de 
las tendencias de la radio para el 2030 resulta temerario, más aún cuando 
estamos transitando por una serpenteante carretera donde parece que es 
un juego infructuoso describir eso que llamamos futuro, sea el mediato o 
–como en este caso– el inmediato, el de la década en curso que tenemos 
al alcance de nuestras manos. 

Pero convengamos que la radio todo lo logra y, una vez más, es la in-
cubadora infatigable que nos habilita ese permiso para imaginar que, a lo 
largo de este zigzagueante siglo de palabras y sonidos de largo alcance, 
acompañó su historia como la sombra al cuerpo.

Y aclaro algo más: entiendo que habrá tantos futuros posibles como 
predictoras y como predictores que los describan. Y estos van desde los 
más optimistas hasta los más sombríos y apocalípticos, pero todos (todos) 
los pronósticos serán relativos y sospechosos como es ley cuando se habla 
del futuro.

«Para muestra vale un botón» bien dice un refrán popular: en el últi-
mo día del 2019, nadie, ninguno de quienes hoy se agolpan y amontonan 
en la fila de las y los futurólogos, fue capaz de advertir lo que nos ocurriría 
a partir del nuevo marzo, el de 2020. En fin…

Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí 
(Monterroso, s/f).

Luego de este introito que estimé necesario compartir, ingresemos al 
tópico que se vincula con la razón de ser de estas narraciones, imaginar 
sus aportes, ensayar algunas posibles respuestas frente al uso de estas. Ad-
mito de antemano que defraudaré a quienes esperan menciones acerca 
de los desarrollos tecnológicos que se vienen y que hoy (tal vez) están 
en ciernes o en diferentes estados de avance. Tampoco mencionaré los 
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géneros y los formatos híbridos que se están diseñando en los equipos 
de producción de nuestras emisoras o en las aulas universitarias de las 
proactivas carreras de periodismo y comunicación social. 

Sí haré referencia a lo que este tiempo de covid-19 ha ratificado y, no 
dudo, será la necesaria contraseña para indagar por qué la radio conti-
nuará su recorrido de obstinada vigencia que se inició con los locos de la 
azotea, aquella mítica, invernal noche porteña del 27 de agosto de 1920.

Pues bien, en este contexto de coronavirus globalizado, un estudio 
reciente dirigido por la brillante investigadora Ema Rodero Anton, del 
Departamento de Comunicación de la Universidad Pompeu i Fabra de 
Barcelona, mencionaba que la radio se erigió como el medio más creíble 
para las audiencias españolas durante esta crisis que desborda las fronte-
ras de lo sanitario y se extiende en su segundo año de abusiva vigencia.

En ese mismo relevamiento se afirmaba que la radio es el medio que 
mejor se adapta a las situaciones de crisis, como lo ha demostrado de ma-
nera irrefutable a lo largo de la historia española de las últimas décadas. 
Al respecto, en ese trabajo se citan tanto el intento frustrado de golpe de 
Estado comandado por Antonio Tejero, ocurrido el 23 de febrero de 1981, 
como los atentados del 11 de marzo de 2004 en las cercanías de la estación 
ferroviaria de Atocha, en Madrid. 

La pregunta relevante que atraviesa la investigación diseñada por Ema 
Rodero Anton es, si en estas redivivas situaciones de confinamiento que 
sufrió la población española, el medio radiofónico siguió jugando un rol 
destacado como en los casos anteriores.

En rigor, este aporte vital viene a responder a esa pregunta indispensa-
ble a través de una encuesta realizada a 560 oyentes de radio durante esos 
días de cuarentena extendida. La pesquisa se centró en indagar en torno 
a los hábitos de escucha y consumo de la radio como así también en la 
percepción que esas y esos oyentes tenían del medio en los días en los que 
se desplegaban las alas negras del coronavirus.

Los datos indican que, quienes fueron encuestados, cambiaron sus 
hábitos de escucha e incrementaron significativamente el consumo del 
medio y que la televisión fue el dispositivo por el que se informaron de 
manera predominante.

Durante el distanciamiento preventivo, la radio se escuchó mayorita-
riamente, y sobre todo, en los redescubiertos balcones, en los dormitorios 
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y comedores y en las cocinas mientras se realizaban las actividades do-
mésticas de limpieza, de relax, para pasar el tiempo moroso o cocinando. 

El estudio también concluye que se consumieron más horas de radio, 
más emisoras (y de distinto signo ideológico) y más programas. Para 
esas audiencias, la radio se posicionó como el medio que mejor abordó 
la información sobre el sars-cov-2 y al que se lo consideró como el más 
creíble, el más cercano, el que más activamente estimula la imaginación, 
el que más distrae y más reduce las intrincadas penumbras de la soledad.

Así, la radio tuvo un papel muy relevante a nivel psicológico. Las y los 
oyentes afirmaron sentir tristeza, miedo y angustia como las emociones 
más intensas y lacerantes y fue entonces cuando la radio los ayudó a paliar 
estos sentimientos. Las personas encuestadas la consideraron como el 
medio que más los distrajo, que los hizo sentir en compañía, que se pre-
sentó como el más cercano y reparador. Esto provocó que los públicos 
se sintieran más acompañados y que, en consecuencia, la sensación de 
tristeza disminuyera.

En su conjunto, los resultados obtenidos de estas búsquedas permiten 
concluir que la radio volvió a tener un papel protagónico en una situación 
de incertezas varias, como lo ha tenido a lo largo de la historia de España. 
Y, tal vez, esta radiografía no difiera mucho de la que muestra nuestra pro-
pia impronta nacional, la argentina, en su fuerte vínculo con este medio 
sonoro que diariamente teje un telón acústico de la omnipresente realidad.

Sucede que, en tiempos de encierro y prolongada cuarentena, la radio 
ocupa un espacio valorado entre los consumos culturales. Sin poder salir 
de casa, con la computadora en pleno funcionamiento, el televisor y el 
celular a mano todo el día, la radio sigue encendida. Pero ¿por qué? ¿Qué 
es lo que hace que, en tiempos de consumo de información y entreteni-
miento en los hogares, de donde no se puede (ni debe) salir, una voz que 
nos habla a través de un parlante que toma la señal del éter o de un repro-
ductor de streaming sea atractiva e interesante?

En un artículo contemporáneo al anterior de la autora de Producción 
radiofónica (2005), el investigador del conicet, Agustín Espada anotó 
algunos datos que resultan las claves necesarias para armar este rompe-
cabezas no demasiado enmarañado. Las principales corporaciones radio-
fónicas del Reino Unido indicaron que sus oyentes en Internet crecieron 
entre un 15 % y un 18 %. 
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Ivoox –la plataforma española de radio en Internet– registró una caída 
en la escucha de podcasts, pero un aumento del 20 % en las conexiones a 
los streamings de las radios, en especial las especializadas en la circulación 
de contenidos periodísticos. 

La plataforma musical Deezer mostró lo mismo: la radio le ganó tanto 
al podcast como a la música en este contexto de coronavirus. Por su par-
te, el Estudio General de Medios (egm), elaborado trimestralmente por 
la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (aimc) de 
España, hacia mediados de abril de 2021 publicó algunas referencias en el 
mismo sentido que le permite concluir: «La radio musical sigue su caída 
libre y la radio hablada afianza con sus cifras el aumento de la demanda de 
información, entretenimiento y compañía».1

En Holanda, el tiempo de escucha de radio y la cantidad de oyentes 
marcaron aumentos del 11 % y el 7 %, respectivamente.

En nuestro país, las radios tuvieron picos máximos históricos de co-
nexión a sus reproductores. Kantar mostró que un 24 % de la población 
escuchó más radio en Internet.

Y, tras la lectura de estas estadísticas, nuevamente nos preguntamos 
acerca del por qué o de las causas de este estado de situación.

La radio en tiempos de Internet y de plataformas sociales es un cor-
pus difícil de definir. O, por lo menos, es algo desafiante, un objeto que 
se mueve de manera líquida y se transforma de manera dinámica, ágil e 
incesante.

Sin embargo, se puede arriesgar que la radio es tanto la oferta como la 
escucha de unos contenidos sonoros que combinan el vivo con lo grabado, 
el directo con la demanda (lo diferido), que se materializan con un lenguaje 
específico que utiliza una amplia gama de dispositivos y tecnologías de 
transmisión y que se sirve de otras herramientas y narrativas para com-
plementarse.

Pero el sonido, no lo olvidemos, siempre es el principal recurso para 
intentar lograr la comunicación. El sonido es a la radio como el mármol 
lo era para Miguel Ángel, o la madera para el ebanista, o la sílice de are-
na para la fabricación tanto del vidrio como de los abominables espejos 
mencionados por Jorge Luis Borges.

1. https://www.gorkazumeta.com/2021/04/egm-1-ola-2021-la-radio-continua.html

https://www.gorkazumeta.com/2021/04/egm-1-ola-2021-la-radio-continua.html
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Por fuera de esta definición teórica, de manual, la radio es compañía. Es 
rutina, es un medio, amigo y cercano. Es fuente de información, entrete-
nimiento y distracción en momentos de trabajo, de viajes monótonos por 
la ciudad –esos que ahora casi no suceden de manera generalizada por la 
aplicación de los protocolos propios del distanciamiento social–, de no-
ches demoradas, trasnochadas. Es ese mundo acústico (el de la radiofoni-
cidad de la que hablaba el imprescindible Rudolf Arnheim) que atempera 
los esfuerzos al pedalear en una bicicleta fija o nos abre una ventana a la 
alegría cuando nos acerca en el momento justo el relato de ese gol defini-
torio y tan esperado.

Existen algunos conceptos recurrentes, revisitados para entender por 
qué encendemos la radio, a través de cualquier plataforma, en tiempos de 
encierro. Allí se alinean tanto la intimidad como la confianza; la cercanía, 
como la copresencia y la comunidad imaginada. Todas esas características 
hacen que se resignifique su escucha durante el transcurrir de la pande-
mia y sus nuevas olas.

Escuchar la radio es una paradoja: al tiempo que la mayoría de las 
veces que nos conectamos al medio lo hacemos de forma solitaria y per-
sonal, las voces que salen de los auriculares o los parlantes nos conectan 
con una gran comunidad que nos acompaña en nuestros quehaceres. 
La escucha íntima refuerza la confianza en quien nos habla, en el otro o 
la otra que, por la forma de consumo y de construcción discursiva, pa-
rece que nos hablara exclusivamente a nosotros, a cada una, a cada uno. 
O, mejor dicho, a mí, solo a mí que estoy ahí y escucho. Lo escucho. La 
escucho.

A su vez, algo que podría verse como una debilidad, su falta de imáge-
nes también es su paradójica fortaleza. El trabajo que las audiencias rea-
lizamos con nuestra imaginación para reconstruir los relatos escuchados 
implica un compromiso e involucramiento mayor con el contenido que 
el medio nos ofrece. Y es, también, un sentido de fuerte identificación, 
como sostiene David Hendy, uno de los investigadores visitantes de la 
Universidad de Cambridge. La radio crea (no en el sentido de inventar 
nuevos escenarios) un mundo al que los y las oyentes somos invitados 
e invitadas a habitar: se puede participar con comentarios por distintas 
vías, pero también residimos en él a sola escucha.
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Hugh Chignell, uno de los teóricos más importantes de la historia de 
la radio actual, escribió: 

Existen varios factores que colaboran con la sensación de intimidad. El 
primero es el hecho de que la mayor parte de la escucha de radio es un acto 
individual; el segundo es que algunas emisoras y conductores invitan a sus 
oyentes a trabajar con su imaginación para habitar un mundo interior; en 
tercer lugar, el discurso de la radio es habitualmente directo y en primera 
persona; y, por último, los conductores de los programas suelen ser personas 
comunes (no grandes estrellas) y amigables (Chignell, 2019: 97).

Una de las principales fortalezas de la radio en estos momentos de en-
cierro y aislamiento social preventivo y obligatorio, de cambio de hábitos, 
es que una de las bases de su funcionamiento como institución social y 
cultural es su capacidad para generar copresencia. Es esa sensación que 
tenemos, cuando prendemos la radio, de que hay otros que hacen lo mis-
mo, que escuchan cuando nosotros escuchamos. Y es una experiencia 
bien diferente que escuchar a la misma banda de rock, el mismo podcast o 
mirar la misma serie en Netflix.

Primero, porque la ausencia de las imágenes visuales, la explotación de 
la imaginación de las y los oyentes y la secundariedad de la radio que per-
mite escucharla mientras realizamos otras actividades hacen que se gene-
re una identificación mayor entre las audiencias y las y los comunicadores 
del medio. Y escuchar algo es una actividad centrípeta, según los términos 
de la crítica cultural Susan Douglas. Nos mete en un mundo, nos incluye, 
nos acerca. Mientras el mirar algo es una actividad centrífuga, que nos 
separa del mundo mostrado. 

Y esto último empata con la perspectiva de José Luis Fernández, quien 
cuenta que el sonido se mueve dentro de nuestras cabezas, mientras las 
imágenes están allá afuera. La capacidad de identificación y socialización 
del sonido cuando se conjuga con la simultaneidad de la emisión y la re-
cepción es de altísima densidad.

Por otra parte, la radio está en el vivo. Esto quiere decir que no solo se 
comparte el consumo de cierto medio, programa o conductor: se hace en 
el mismo momento del día. En diferentes lugares, en miles de espacios 
tangibles de un vasto territorio, pero en un solo tiempo. En eso consiste 
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la copresencia en la escucha. En una relación muy fuerte de identificación, 
confianza y cercanía que se da en una situación de consumo casi siempre 
individual, pero que nos conecta con otras personas. Personas que hoy, 
como todas y todos, están encerradas en otro punto del mundo, pero es-
cuchando lo mismo que yo en ese mismo, preciso momento.

En la secundariedad de la radio como medio de comunicación –la po-
demos escuchar mientras hacemos otras cosas– reside otra de sus fortale-
zas en este momento: marca los pulsos de nuestra vida diaria. El consumo 
de una audición, de una columna dedicada a los deportes del fin de sema-
na o de la árida economía o escuchar cierta cortina o artística sonora nos 
lleva, en asociación directa, con nuestra rutina, el orden establecido de 
nuestras cosas cotidianas.

Esta relación fuerte de cercanía, confianza y copresencia compone uno 
de los productos indisolubles de la radio: la construcción de las comuni-
dades imaginadas. Una de las funciones originarias de la radio, surgida en 
un mundo que destruía sociedades en medio de los fragores de las dos 
grandes guerras del siglo xx y de los aluviones migratorios, fue restaurar 
los lazos de identificación social de los colectivos culturales perdidos por 
el desapacible contexto bélico y económico. 

Hoy, más de 100 años después, la radio nos continúa reconstruyendo 
lo que sucede allá afuera, donde no podemos (ni debemos) ir, con un 
sentido de pertenencia a un grupo de referencia que comparte no solo la 
escucha de un programa o emisora, sino también los valores e identida-
des culturales (como puede ser el gusto por cierto estilo musical, o por 
determinado tipo de humor o de línea editorial).

En ciertos horarios del día el mundo se detiene. Las calles se silencian. 
Y el silencio, muchas veces, es el mejor escenario para la escucha. En los 
hogares las radios se encienden. En un contexto previo donde las pan-
tallas, lo audiovisual y el consumo a la carta (on-demand) dominaban el 
acceso a la información y el entretenimiento, el aislamiento social nos 
obliga a conectarnos con los otros y las otras a través de los medios masivos 
(entre otras tecnologías). La música, las noticias o las voces que escucha-
mos en la radio quizás no sean las que elegiríamos o preferiríamos exac-
tamente en ese instante, pero son las que nos hacen sentir que estamos 
todas y todos desde nuestras casas conectadas y conectados, existentes y 
vivos en ese mismo momento y a través de ese universo sonoro que nos 
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pinta la realidad. Una realidad que supera el aquí y el ahora y, no dudo, se 
extenderá por todo este decenio de 2020.

Vengan conmigo y siéntense en la platea de la vida.
Los asientos son gratuitos y el entretenimiento es continuo.
La orquesta mundial está tocando permanentemente.
La oímos de adentro y de afuera; de cerca y de lejos.
No existe el silencio para los vivos.
No tenemos párpados en los oídos. 
Estamos condenados a oír.
Oigo con mi pequeño oído…(Murray Schafer, 2010)

Organizado a partir de tres amplios ejes temáticos, Radios de(s)gene-
radas: medios y modos diversos de producir y escuchar reúne las agudas mi-
radas de docentes argentinos pertenecientes a catorce universidades pú-
blicas nacionales, y siete profesoras y profesores de cinco universidades 
radicadas en México, España, Uruguay, Brasil y Chile.

Cada uno de los ensayos que conforman este volumen, con sus matices 
y sus metodologías particulares, indagan en ese extenso territorio donde 
se refugia el sonido y se hace público cuando se produce, circula y arriba 
a sus audiencias destinatarias; o es el fértil objeto de estudio tanto para 
las investigadoras como para los investigadores de la comunicación radio-
fónica o, en fin, diagraman un campo de prácticas y experimentaciones 
creativas que se construyen en los dialógicos procesos de enseñanza y 
aprendizaje de la radio.

Eje 1: Pensar, enseñar e investigar a las radios

Este eje se abre con el ensayo titulado «Poner en marcha procesos de ges-
tión comunicativa transformadora» del entrañable colega Ricardo Haye 
de la Universidad Nacional del Comahue, quien se aboca pacientemente 
a desbrozar un repertorio de temáticas enunciadas en dos preguntas in-
troductorias y disparadoras de agudas reflexiones:

¿Cuál debe ser el papel de la radio en una coyuntura que reclama urgen-
tes cambios de rumbo? ¿Cómo equilibrar una producción de contenidos que 
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necesita enfocar aspectos dolorosos de nuestra realidad (alta desocupación, 
destrucción del tejido productivo, índices de pobreza e indigencia en creci-
miento, fuerte retracción de los niveles de ingresos, precarización de las con-
diciones laborales, hambre, una deuda externa desaforada que compromete 
y condiciona a futuras administraciones, amplios sectores del Poder Judicial 
y el sindicalismo profundamente desacreditados, discusiones sociales como 
la de la interrupción voluntaria del embarazo distorsionada por creencias re-
ligiosas y prejuicios morales) tanto como producir abordajes que recuperen 
el sentido festivo de lo popular y eviten que cunda el fatalismo, la resignación 
y la desesperanza?

Por su parte, desde la Universidad Nacional de San Luis, Daniel Tole-
do nos acerca una «Propuesta metodológica para investigar la historia de 
LV 13 Radio San Luis», que tanto se puede capitalizar para profundizar 
en la historia de los medios y los sistemas de comunicación en general, 
como para reconstruir la memoria sonora de nuestras radios:

Esta indagación planteó como objetivo repensar a las organizaciones de 
la comunicación como instituciones, que forman parte de una sociedad con 
conciencia histórica. Precisamente el fin de las ciencias sociales está pregna-
do por esa marca, porque las sociedades en su diversidad y profunda com-
plejidad se desarrollan en determinados territorios que conllevan, a su vez, 
especificidades sociales y culturales. Dentro del enfoque cualitativo, resultó 
práctico y pertinente para el tema de esta investigación el estudio de casos, 
la memoria oral, las fuentes documentales y la triangulación metodológica. 
La historia oral permitió darle sustento metodológico a la amplia gama de 
entrevistas que se obtuvieron y que ahora forman parte de un archivo sonoro 
del autor. Además de una profusa exploración bibliográfica, y teniendo como 
referencia el diseño cualitativo, se trabajó dentro de las fuentes de informa-
ción empírica con la entrevista, la investigación documental y la triangulación 
de datos; técnicas y abordajes que posibilitan un acercamiento al objeto de 
investigación desde una multiplicidad de fuentes en línea coherente con la 
perspectiva teórico-metodológica. Así, esta propuesta de investigación se sus-
tenta en el estudio de casos e historia oral. Se trata de un diseño que permitió 
investigar: LV 13 Radio San Luis: la trama institucional y organizacional en 
clave comunicacional, durante su primera década de desarrollo (1942-1952).
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«Los nuevos modos de recepción radiofónica asincrónica continúan 
con una tendencia ascendente» escrito por Diego Javier Ibarra de la Uni-
versidad Nacional del Centro, retoma preocupaciones abordadas en an-
teriores ponencias y colaboraciones académicas que aquí se actualizan 
con el panorama que brindan los nuevos datos recopilados a partir de su 
propia práctica docente: 

Se trata de un seguimiento que, en una primera parte, indaga sobre los 
usos de la radio en jóvenes y, en segundo, lugar busca datos que parten de 
algunos agregadores de contenidos radiofónicos como Youtube y RadioCut 
que, a partir de diferentes agentes reproductores, posibilitan una escucha 
fragmentada, desprogramada sin continuidad de recortes de programas, 
como entrevistas, columnas o partes de una emisión.

El trabajo que da origen a esta ponencia constituye una actividad de cáte-
dra con el objetivo conocer los modos de recepción de los jóvenes para incor-
porar aspectos teorizantes a los contenidos que se desarrollan en la materia. 
Al mismo tiempo es parte de una línea de sondeos e indagaciones sobre las 
permanencias y las transformaciones en la recepción radiofónica.

El incremento de la audiencia asincrónica y los usos en el ámbito de la re-
cepción no se dan únicamente por la posibilidad tecnológica que se dispone, 
sino por la combinación de las variables mencionadas que exponen temas-
contenidos considerados importantes por su actualidad y explicación de las 
realidades socio políticas en estos casos observados.

En el artículo denominado «Articulación entre la radio universitaria 
y la escuela secundaria: experiencia del Taller de Medios en Radio un-
dav», Lucía Casajús, Noelia Giorgi, Simón García Mayer y Lautaro Fe-
derico Hamra, de la Universidad Nacional de Avellaneda, recorren una 
faceta poco transitada en los estudios referidos a las radios universitarias 
y sus vínculos con las cátedras especializadas en la comunicación radiofó-
nica y otros niveles educativos:

La presente comunicación pretende analizar la articulación entre la ra-
dio universitaria y la escuela secundaria, a partir del relato de la experiencia 
de participación de los estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica de la 
Universidad Nacional de Avellaneda en Radio undav, la emisora gestionada 
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desde la dirección de medios universitaria. Al mismo tiempo, se propone 
indagar sobre la colaboración del proyecto de articulación en la construc-
ción de las trayectorias académicas individuales y colectivas de los estudian-
tes participantes, observando la circulación de nuevos discursos críticos y 
el surgimiento de otras prácticas socioeducativas dentro del ámbito escolar. 
En este sentido, se pretende observar el trabajo entre la escuela secundaria 
y la universidad, considerado en las proyecciones académicas de la undav, 
que resulta en la producción de discursos que consideren la diversidad, las 
trayectorias estudiantiles, las subjetividades y la organización del espacio y 
del tiempo. La participación de la escuela secundaria en la emisora se plasmó 
a través de la realización quincenal de una producción de 30 minutos en vivo 
donde se trabajaban temáticas desarrolladas en la materia Taller de Medios, a 
propuesta de los estudiantes. Un proyecto para el cual se implementaron di-
ferentes mecanismos de articulación entre la radio y los objetivos de la asig-
natura, vinculados a analizar de forma crítica los medios de comunicación, 
proporcionar herramientas para que el alumnado se apropie de la palabra 
para contar su realidad y poner en práctica contenidos que se ven en otras 
materias de la escuela.

En «Voces indisciplinadas. La radio en la escuela, una invitación a la 
conversación», su autora, Aixa Boeykens, de la Universidad Nacional de 
Entre Ríos, incorpora otras imprescindibles miradas focalizadas en las es-
timulantes reflexiones que se generan cuando se amalgaman las ciencias 
de la comunicación y las de la educación:

La radio en la escuela secundaria invita a construir un espacio común en 
el que la palabra y la curiosidad por el mundo permiten fortalecer la conver-
sación. Frente a las dificultades que plantea en el nivel medio una estructura 
organizativa que tiende a estar separada por materias y por cargos docentes, 
la radio constituye una posibilidad para dialogar entre los distintos integran-
tes de la escuela y de la comunidad, fortalecer la práctica de la oralidad y el 
trabajo en equipo. 

En este trabajo proponemos analizar el lugar de la radio en la escuela se-
cundaria como propuesta pedagógica que invita a compartir el conocimien-
to entre disciplinas y fortalecer los vínculos entre pares, así como también 
entre estudiantes, profesores y con la comunidad. 
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Como expresa María Teresa Quiroz, (2003) trabajar en la escuela con los 
medios –en este caso la radio– nos convoca a dialogar con las culturas es-
colares, a problematizarlas y a dar voz a las diversas identidades juveniles. 
Esto contribuye a que los jóvenes puedan reconocer sus propias voces, pero 
también las de su comunidad y experimenten con diversos modos de narrar 
(Quiroz, 2003: 69).

Desde una perspectiva dialógica del campo de la comunicación-educa-
ción en los términos en que lo plantean Mario Kaplún (1985) y Jorge Huergo 
(1997), la radio en la escuela invita a establecer relaciones pedagógicas que 
se convierten en espacios de aprendizaje compartido y promueve que los 
participantes puedan ocupar alternativamente el rol de tomar la palabra y de 
escuchar, de ser emisores y receptores pero, a la vez, permite llevar adelante la 
práctica de una oralidad que requiere de ciertos requisitos en su enunciación.

A su vez, desde la Universidad Nacional de Rosario, el colectivo inte-
grado por las y los docentes Carlos Colombo, Lucas Del Chierico, Lucía 
Fernández Cívico, Florencia Lattuada, Patricia Lezcano, Gerardo Mar-
tínez Lo Re, Martín Parodi y Victoria Schmuck describen «El uso del 
streaming en las clases de Producción Radiofónica»2 y los resultados per-
cibidos tras la implementación de esta renovación pedagógica:

El recorrido que vamos a realizar pretende sintetizar las experiencias de 
los últimos tres años y medio en que el uso del streaming fue modificando 
nuestra práctica áulica en la búsqueda por encontrar estrategias para abordar 
las nuevas demandas que se presentaron en el espacio taller.

Durante el periodo que abarca 2015-2019 las diferentes comisiones fueron 
incorporando a su ejercicio docente estrategias pedagógicas, encontrando 
nuevas maneras de preproducción, producción y puesta en circulación de 
los materiales radiofónicos que ponen en el aire los estudiantes. El correlato 
que trajo aparejada la incorporación del streaming fue una modificación en 
las prácticas y la búsqueda de nuevas formas de producción y de experimen-
tación sobre géneros y formatos que se suman a una nueva manera de ense-
ñar, aprender y hacer radio.

2. Ver en Aportes complementarios. [Nota del editor]
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En línea con la idea de socializar una serie de experiencias realizadas en 
la carrera de Comunicación Social de la Facultad de Ciencias de la Comu-
nicación de la Universidad Nacional de Córdoba, sus docentes Tamara 
Liponetzky y Eugenia Sanuy, nos proponen «Salir a sonar. Propuestas 
de trabajos prácticos en el marco del Taller de Lenguaje ii y Producción 
Radiofónica»3. Su núcleo central:

Gira en torno a la participación de los alumnos en todos los pasos previos 
y realización de un producto comunicacional sonoro útil a la comunidad 
cordobesa. En ese sentido se hizo hincapié en la investigación para la pro-
ducción y no solo en la ejecución o en lo tecnológico. Se trabajaron aspectos 
vinculados a la construcción del receptor previsto y el contexto de escucha. 

El proyecto, de corte extensionista y de integración a las problemáticas 
sociales y culturales de Córdoba, intenta reflexionar sobre cómo la uni-
versidad y los estudiantes pueden incidir en la trama social urbana de la 
ciudad. Partimos de las formas de comunicación masiva en que la palabra 
pública es producto de emisores responsables que, desde su comunicación, 
producen algún tipo de vínculo con la ciudadanía y desde allí legitiman su 
propio lugar. 

Asimismo, en el marco del proyecto Interfaces de la Cultura Contempo-
ránea: Jóvenes, Medios y Cuerpos en Tensión el equipo de investigación y 
sus integrantes nos proponemos identificar las particularidades de distintas 
producciones con las que los jóvenes buscan comunicar y establecer –en los 
intersticios donde el poder se constituye– la posibilidad del cambio y de una 
voz propia, las luchas por la visibilidad y el deseo de articular con otros co-
lectivos sociales.

Por su parte, en «Radio Universidad Jujuy: de lo académico a lo 
alternativo»4, Gabriela Campero, Luisa Ortiz y Florencia Pereira, de la 
Universidad Nacional de Jujuy, suman nuevas piezas para diagramar el 
extenso y heterógeneo territorio de las radios inscriptas en experiencias 
ciudadanas y alterativas: 

3. Ver en Aportes complementarios. [N. del e.] 
4. Ver en Aportes complementarios. [N. del e.] 



32Introducción | Oscar Bosetti

No pretendemos que la comunicación alternativa (ca) sea abordada solo 
como popular y comunitaria, o como la necesidad de los individuos de co-
mentar acerca de su entorno y exponer su visión del mundo, muchas veces 
contradictoria a la visión del sistema hegemónico. Creemos que, desde nues-
tro espacio de trabajo e investigación, la ca refleja un cambio en la manera de 
abordar contenidos, formatos y estructuras que abarcan a más personas y se 
adecuan a los cambios constantes de la sociedad.

Para los programas, cada periodista aporta una temática específica que 
crea que debe ser abordada, ya sea extraída de algún medio masivo de la 
provincia o propio. Se busca tratar cada tema de agenda (o no) desde una 
perspectiva diferente, buscando entrevistar a las y los actores de cada situa-
ción particular, para escuchar y dar voz a todas las campanas para así poder 
informar a nuestra audiencia, brindándole el sello personal del equipo perio-
dístico de Radio Universidad.

Con este trabajo inacabado intentamos una redefinición de comunicación 
alternativa al abordarla desde una perspectiva que abarque no solo lo popu-
lar, sino entendiéndola como un circuito donde los temas tratados tengan 
en cuenta los distintos actores involucrados, el lenguaje que utilizan y la re-
interpretación del mundo que hacen a los fines de fortalecer los espacios en 
donde se trasmite y se recibe la información.

Este eje, dedicado a pensar, enseñar e investigar a las radios, se completa 
con el trabajo firmado por Agustín Espada, de la Universidad Nacional 
de Quilmes, llamado «Plataformas digitales de radio social: el caso Ra-
dioCut», donde enfoca su interés en una premisa que recorre las últimas 
indagaciones de su autor: 

La radio debe buscar una forma de responder a tendencias, quizás contra-
dictorias, de personalización y socialización de sus contenidos. En ese mar-
co se inserta el concepto de plataformas de radio social. Plataformas como 
Spotify, Soundcloud, Ivoox, Deezer o TuneIn se instalan como mediadores 
de contenidos de audio en Internet con la oportunidad de ofrecer conteni-
dos desprogramados, en vivo, musicales, hablados, de usuarios, de emisoras, 
de podcasters, de recomendar productos, de generar intercambios entre los 
usuarios, de permitir valorizaciones por parte de los mismos, etc.
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RadioCut se inserta como una de estas plataformas que agregan conteni-
dos y que buscan dotar de personalización, desprogramación y sociabilidad 
a la instancia de escucha online. Los principales objetivos del sitio son ofrecer 
una escucha alternativa (desprogramada) a los contenidos radiofónicos tra-
dicionales, que los usuarios generen cortes de esas programaciones de acuer-
do a sus intereses y que los compartan en redes sociales para atraer a otros 
interesados. Es decir, el foco se encuentra en la oferta de un servicio final a 
un usuario que se encargue de viralizar las bondades –a través de cortes– a 
otros potenciales oyentes.

Eje 2: Lo que dicen las radios

Este eje, inspirado en uno de los libros centrales de la producción ensa-
yística de María Cristina Mata y la huella que dejó en los estudios radio-
fónicos de Argentina y América Latina, está destinado a inmiscuirse en 
el análisis profundo de los contenidos que circulan por las radios (Mata 
y Scarfía, 1993). El apartado inicia su andar con el texto «Desmontar lo 
obvio para comunicar mejor lo humano», una lúcida reflexión de Víctor 
Fleitas, de la Universidad Nacional de Entre Ríos. La misma se organiza 
en torno a las intersecciones que se disponen entre la comunicación so-
cial y las ciencias, sin dejar de atender otros vértices no menos espinosos 
como son los que derivan de los puentes que vinculan a la radio con la 
sociedad. 

Nos enfocaremos en lo que ocurre en una de sus numerosas uniones, es-
pecíficamente en ese lago en el que ambos cursos de agua (la comunicación 
y las ciencias) mezclan sus corrientes esmeraldas y azulinas para formar una 
masa crítica que alimenta distintos saltos. Emprenderemos la travesía desde 
el análisis de una propuesta radiofónica, el programa Más vale bueno conocido 
(mvbc), con la pretensión de producir aportes reflexivos que superen lo ins-
trumental y estrictamente disciplinar, sin desconocer que el ecosistema de 
medios es un conjunto en permanente reacomodamiento que ha integrado 
a la radio, aunque en la convivencia la haya transformado. Pero también, sin 
dejar de tener en cuenta que hacer ciencia es un fenómeno que ha ganado en 
complejidad y que, sobre todo en el cruce con la lógica del financiamiento 
empresario, ha generado nuevas tensiones éticas mientras ha potenciado las 
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posibilidades investigativas, fundamentalmente en los aspectos vinculados a 
los dispositivos, sistemas y aplicaciones tecnológicas.

A esto nos referimos cuando indicamos que, si bien los nombres comuni-
cación, radio, ciencias o sociedad resuenan desde hace décadas (y a veces más), 
aluden en la actualidad a fenómenos no asimilables a las condiciones en que 
se desarrollaron en el pasado y, por eso mismo, vale la pena estudiarlos.

A continuación, se puede leer «¿Cómo comunicar la ciencia? Lo que 
dicen los que hacen. Tips para mediadores», escrito por María Cristi-
na Pauli y Gustavo Vázquez, de la Universidad Nacional de La Plata, 
quienes tematizan una preocupación que interpela a un sector de la 
comunidad habitada por cientistas de diversas procedencias y campos 
disciplinares:

El sistema científico, en general, prioriza la comunicación entre pares, de 
modo que las revistas científicas con o sin referato, los paper y las publicacio-
nes de congresos son los lugares preferidos para dar a conocer los trabajos de 
la mayoría de las personas que hacen ciencia. 

Pero este tipo de medios específicos de cada disciplina no son accesibles 
al gran público, que es el destinatario de ese conocimiento generado, y mu-
chas veces quedan afuera del propósito democratizador del conocimiento.

Algunas personas de la ciencia asumieron el desafío de contar lo que ha-
cen, o lo que saben a las personas de a pie. Carl Sagan o Isaac Asimov son 
algunos de los más conocidos y, si miramos tranquera adentro, podemos 
destacar el trabajo del extinto René Favaloro, de Fidel Shaposnik, de Alberto 
Rojo, Diego Golombek y José Edelstein, entre muchos otros.

También algunos y algunas periodistas aceptamos el desafío de comu-
nicar públicamente la ciencia, asumiendo en este caso el rol de mediadores 
entre quienes producen conocimiento y la comunidad a quien está destina-
do este conocimiento, que, a la vez, es la que sostiene el sistema científico a 
través de sus impuestos y aportes.

En particular abordar este desafío en la radio supone poner a disposición 
las muchas posibilidades de que dispone el lenguaje radiofónico. Trabajar 
desde la síntesis en un lenguaje simple y accesible, sea quizá, el mayor reto a 
la hora de comunicar ciencia.
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Desde la Universidad Nacional de Misiones, Marcos César Ramírez 
Bárbaro, Jorge Miguel Cusanelli y Ana Cecilia Enríquez, nos comparten 
una experiencia institucional gestionada desde la Secretaría de Extensión 
y Vinculación Tecnológica de la Facultad de Humanidades de esa casa de 
estudios. El núcleo principal de «Con tonada científica: un espacio para 
comunicar la ciencia»5 queda explicitado en este tramo que forma parte 
de su introducción:

El proyecto surge de la necesidad de comunicar qué y cómo se investiga 
dentro de la Universidad Nacional de Misiones entendiendo que la misma 
es un importante centro de producción científico-académica, cultural y ar-
tística del nordeste argentino constituyéndose, en efecto, en un espacio es-
tratégico por su ubicación geográfica dentro de la región de la triple frontera 
(Argentina, Brasil, Paraguay). En este sentido, resulta auspicioso construir 
un espacio destinado a la comunicación de las actividades científico-tecno-
lógicas que se producen en la unam, a modo de contribuir al fortalecimiento 
de los vínculos entre las distintas universidades y centros de la región, así 
como con la comunidad en general. 

En este marco, nos propusimos generar un espacio de diálogo entre la 
comunidad científico-académica y la sociedad, a través de un medio de co-
municación popular como es la radio. La propuesta consistió en realizar un 
programa de radio semanal de una hora de duración que propició el abordaje 
de investigaciones en curso, alcances de trabajos científicos, entrevistas con in-
vestigadores, especialistas, entre otros. Se recurrió a trabajos realizados por los 
estudiantes e investigadores de las distintas facultades de nuestra universidad, 
pero también de los centros de investigación de la provincia y la región.

En «Ahora que sí nos ven… ¿nos escuchan? El lugar que otorgan las ra-
dios universitarias a la perspectiva de género», Elizabeth Andrea Furlano 
y Florencia Basso, de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, se de-
dican a relevar un campo de estudio que, en los últimos años, ha sumado 
un corpus de obras de significativo valor y nutritivas conceptualizaciones.

5. Ver en Aportes complementarios. [N. del e.]  
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Este trabajo surge en el marco de la convocatoria realizada por las XIII 
Jornadas Universitarias La Radio del Nuevo Siglo bajo el lema «Radios 
De(s)generadas, medios y modos diversos de producir y escuchar». 

El foco de atención se centró en los contenidos que emiten las radios 
universitarias y con perspectiva de género. En este sentido, nos interesaba 
indagaren qué medida caló el discurso feminista, la llamada marea verde, o la 
presencia de identidades disidentes en la generación de contenidos propios 
de cada radio universitaria en este año 2019.

Este buceo por las páginas web de las emisoras universitarias y especial-
mente las nucleadas en aruna, nos llevó a detectar otros indicadores vin-
culados a la temática, como ¿cuántas mujeres hay en las áreas de decisión en 
las emisoras? La existencia o no de operadoras técnicas y musicalizadoras, 
más allá del lugar que históricamente las mujeres han tenido como locuto-
ras, productoras o coconductoras de programas conducidos por varones. 

Con una mirada crítica y feminista también tratamos de identificar de qué 
manera se promociona cada radio en su propia web, respecto de la misión y 
función del medio en y para la comunidad.

Ensanchando el repertorio de los contenidos abordados a lo largo de 
este siglo de radio, Ariel Levatti, de la Universidad Nacional de Entre 
Ríos, nos invita a la lectura de «Radio y deportes: un viaje al pasado y 
al futuro». Desde la presentación, su autor define la perspectiva desde la 
cual enfocó su objeto de interés investigativo:

La radio en la Argentina, desde sus orígenes, tuvo cinco argumentos prin-
cipales para construir y sustentar, en pocos años, una enorme popularidad: 
las noticias, la música, los radioteatros, el humor y las transmisiones depor-
tivas. Por eso, a poco de cumplirse 100 años de la primera transmisión que 
inmortalizó a los locos de la azotea, resulta oportuno rememorar y analizar 
algunos hitos del periodismo deportivo radial y un puñado de acontecimien-
tos inolvidables, que forman parte (indefectiblemente) de nuestra memoria 
colectiva. También, aportar una breve reflexión sobre las perspectivas futu-
ras del periodismo deportivo radial y la especificidad del campo. 

La ponencia se desarrolla a través de una veintena de textos breves, don-
de desfilan nombres y estilos de relatores, las primeras transmisiones en di-
ferentes disciplinas, los inconvenientes que debieron afrontar los pioneros 
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y jornadas memorables del deporte argentino. Lejos de la rigurosidad del 
lenguaje científico y sin grandes pretensiones literarias, pero con la mira-
da aguda y el oído atento, aquí se propone un recorrido apasionante por el 
túnel del tiempo y un boleto al futuro, donde la emoción será la principal 
compañera de viaje.

En la historia del medio, el humor microfónico hizo su aparición a los 
pocos años de haber iniciado su indetenible andar y, desde entonces, no 
dejó de estar presente en las grillas de programación con una rica varie-
dad tipológica que asumió los formatos de audiciones de personajes, de 
sketches, personales, situacionales y aquellos otros basados en monólogos 
comprometidos abordando los temas de la actualidad nacional, cuyo em-
blema fue la serie pergeñada por Enrique Santos Discépolo, reconocida 
por la mención de Mordisquito, durante el otoño de 1951. En «De diseñar 
interpelaciones a construir audiencias. Aportes de los recursos expresi-
vos, el humor y lo burlesco», Enrique Santiago Martínez Luque, de la 
Universidad Nacional de Córdoba, se interesa en la cuestión del humor y 
su ligadura con el discurso radiofónico como dispositivo de interpelación 
y constitución de audiencias:

Para abordar dicho objeto exploramos tres enfoques que intentaremos 
que se presenten de manera concurrente a lo largo del trabajo. En primer 
lugar, posicionaremos conceptualmente la cuestión en el marco del aborda-
je del discurso radiofónico, sus recursos, límites y posibilidades. Desde allí, 
avanzaremos en pensar el hacer radiofónico y una posible analítica de este 
desde una concepción sociodiscursiva. En esa línea, sostenemos que toda 
producción radiofónica implica un trabajo discursivo, de construcción de 
figuras enunciativas en las cuales nuestras audiencias potenciales podrán 
reconocerse o no. En dicho plano, proponemos pensar la articulación de 
distintos estilos y recursos humorísticos como potente herramienta que 
permite perfilar con nitidez dichas imágenes discursivas de potencial iden-
tificación.

En segunda instancia, a modo ilustrativo, presentaremos algunos resulta-
dos pertinentes a la temática de este trabajo producto de una investigación 
propia en torno al discurso radiofónico de dos emisoras fm de la ciudad de 
Córdoba orientadas a franjas de sectores medios bajos y bajos. Estas emiso-
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ras apelan de manera regular y sistemática al humor como estrategia central 
de interpelación a sus audiencias. A través de la revisión de algunos de sus 
estilos y recursos humorísticos intentaremos dejar sentado la potencia de 
estos, así como abordar su sentido específico en pos del desarrollo de un sis-
tema interpelativo productivo en relación con las audiencias prefiguradas.

Por último, y sin ánimo de generalización, nos interesa repensar algunos 
aspectos de los procesos de enseñanza y aprendizaje del hacer radiofónico 
en vínculo con la cuestión del humor, desde una perspectiva sociodiscursiva.

Al igual que lo sucedido con la risa en la radio, hacia el final de la dé-
cada de 1920 la ficción ingresó en el menú de los contenidos sonoros. En 
ese sentido, desde el Departamento de la Mediana y Tercera Edad de la 
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de En-
tre Ríos, María Baigorria, Lorena Cabrol y Rosario Montiel nos presen-
tan «Vejeces en el aire. Taller de Radioteatro con personas mayores»6, 
cuyo objetivo queda explicitado en las primeras líneas:

El propósito del siguiente trabajo es explorar desde una mirada transdis-
ciplinaria cómo el dispositivo educativo Taller de Radioteatro propone un 
horizonte simbólico sobre los modos de ser/estar en la vida y de qué forma 
esa experiencia de aprendizaje y comunicación posibilita a las personas ma-
yores la resignificación de su identidad personal y social.

En consonancia con la temática del artículo anterior, este segundo 
eje se completa con el breve ensayo titulado «La ficción que se cuela 
en todos los relatos»7, una redonda contribución del sagaz Marcelo 
Cotton.

La palabra ficción, viene de fingere que significa dar forma, construir. Por 
lo tanto, cualquier relato en radio, bajo esta idea, es ficción, ya que hay que 
construir, dar forma, para que este se desarrolle en una línea de tiempo ra-
diofónica y a través de los cuatro elementos constitutivos de su lenguaje (pa-
labra, música, efectos, silencio), sea este relato basado en una verdad o hecho 

6. Ver en Aportes complementarios. [N. del e.]  
7. Ver en Aportes complementarios. [N. del e.]  



39Introducción | Oscar Bosetti

comprobable o en una invención que, para ser verosímil, necesita nutrirse de 
pequeñas verdades o, incluso, verdades profundas.

Con lo cual, la línea divisoria entre ficción y relato periodístico es difusa 
o, incluso, artificial.

La ficción se alimenta de la verdad, de verdades menos perecederas si se 
quiere. Y lo periodístico necesariamente conlleva un relato, una construc-
ción inventada, artificial para la transmisión de información basada en he-
chos verdaderos o comprobables.

Eje 3: Identidades, subjetividades y memorias 
construidas desde las radios

Mary Noemí Esther Gardella, de la Universidad Nacional de Tucumán,  
es la autora de «Identidades, subjetividades y resistencias al borde. La 
radio como organizadora de la vida cotidiana», un sugestivo artículo que 
se constituye en un estimulante disparador de reflexiones en torno a las 
variables que atraviesan a las radios, en los escenarios político-culturales 
configurados por las lógicas neoliberales.

Como hecho cultural inserto en la comunidad que configura y de la cual 
forma parte, la radio se presenta como un proceso social, constitutivo de las 
interacciones cotidianas donde se desenvuelven procesos de significación. 
En el marco de fuerzas instituyentes que buscan transformar las supuestas 
verdades de la sociedad y por fuerzas instituidas que buscan mantener lo es-
tablecido, estos procesos de significación están atravesados, en la actualidad, 
por lógicas neoliberales y contextos globalizados.

La escucha en las radios da cuenta de cierta búsqueda de entretenimiento 
y de que, tras esa búsqueda, se consumen productos en los que no siempre se 
dimensiona el sustancial valor simbólico de las representaciones del mundo 
que proponen.

Para formar parte de este eje asentado en la tríada identidades, subjeti-
vidades y memorias fue invitado especialmente José Ignacio López Vigil 
para tratar el papel de la comunicación indígena, originaria y campesina 
en el actual momento histórico de construcción de los estados plurina-
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cionales. Entre otras referencias insoslayables, el autor del mítico Manual 
urgente de radialistas apasionadas y apasionados sostiene:

En nuestros países, los indígenas, y peor las indígenas, no podían levantar 
la voz, ni siquiera los ojos. El indio igualado era sometido a castigo. La única 
palabra la tenía el patrón, el hacendado. Y así, a base de golpes y gritos, nos 
fueron haciendo creer que quien tiene la autoridad tiene la razón. 

Crecimos en ese clima de autoritarismo y nos contagiamos. Descuida-
mos la cultura del diálogo, la palabra compartida, la voz de la comunidad. 
¿En qué se refleja esto? En los discursos donde no se toleran preguntas 
libres ni mucho menos opiniones contrarias. En los programas de radio 
donde no nos arriesgamos a debatir con quienes piensan distinto a noso-
tros. Solo abrimos los micrófonos a los del mismo color político o ideoló-
gico. En creer que tenemos la verdad absoluta y la palabra única. Hablo yo 
y los demás se callan. 

Descolonizar la palabra significa superar los individualismos, los sectaris-
mos y las arrogancias. No puede haber palabra única porque tampoco cree-
mos en el pensamiento único. 

Plurinacionalidad significa pluralismo. Diversidad de culturas y diversi-
dad de opiniones, incluso discrepancia de opiniones.

Desde la Universidad Federal de Ouro Preto, en Brasil, Rafael Medei-
ros y Nair Prata acotan sus reflexiones en las particularidades que revela 
el proceso de migración de las radios de am a la modalidad fm, al que 
caracterizan como el cambio más importante en la configuración de la 
transmisión brasileña en años, llegando a más del 90 % de las estaciones 
existentes. De esta manera, «Migración de la radio am a fm en Brasil: 
impactos en las experiencias de escucha, dinámicas de proximidad y fun-
ción social de la radio local»8, ahonda en los intersticios de un ecosiste-
ma que establece distancias con el argentino:

Los cambios en la estructura de las radios am representan una reivindica-
ción de las radiodifusoras que tienen pérdidas de rendimiento con la devalua-
ción de ese tipo de emisoras. De las 1781 radios brasileñas que funcionaban 

8. Ver en Aportes complementarios. [N. del e.]  
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en la banda am, 1680 solicitaron una licencia para fm y cerca de 700 ya están 
transmitiendo en la nueva frecuencia, lo que representa un proceso inédito por 
la magnitud del cambio. Las radios locales fueron las primeras afectadas por la 
migración ya que, en ciudades de menor tamaño, había canales ya disponibles 
para la transmisión de la señal de las emisoras que pasaría a funcionar en fm.

Las reflexiones acerca de las radios locales en Brasil demandan cambios 
que accionen características intrínsecas a la construcción social, dinámicas 
de proximidad, marcos geográficos y culturales, agregando las mediaciones 
digitales. Así, los medios locales se centran en la vida social de la comuni-
dad, reverberando valores, tradiciones, significados y dirigiendo informa-
ciones de importancia en el cotidiano de la población. En Brasil, la radio 
local es parte del cotidiano de las pequeñas ciudades, con hábitos de escu-
cha compartidos entre generaciones. Indica las horas, confirma aconteci-
mientos, sirve para enviar recados, avisar sobre los fallecimientos, además 
de ayudar a eternizar valores compartidos socialmente.

En el artículo siguiente, Noelia Mangin y Julio Leandro Risso, de la 
Universidad Nacional de Tierra del Fuego, describen las fortalezas y las 
debilidades de «Historias a la vuelta de una esquina»9, un espacio cultu-
ral y educativo emitido por la señal fm 106.9 Radio untdf.

El programa, cuya producción inició en 2018 y su emisión a comienzos 
de 2019, surgió de nuestro interés por conjugar el mapa urbano de la ciudad 
de Río Grande con preguntas de carácter histórico, social y político, no solo 
relativas al ámbito local, sino también regional y nacional. De este modo, 
pretendimos construir y ofrecer una instancia de reflexión que, a través de 
la radio y desde Tierra del Fuego, permitiera la proyección de ciertos rela-
tos solapados por las historias hegemónicas, desnaturalizando lo instaurado 
oficialmente, actualizando cuestiones socioculturales y favoreciendo la re-
construcción de relatos de identidad y memoria, localizables y apropiables 
territorialmente. Asimismo, buscamos conformar un nicho de audiencia 
con interés en la historia, cultura y la educación, aggiornando la escucha a 
los consumos en Internet, utilizando como soporte primario la voz/sonidos, 
mediados por las tic.

9. Ver en Aportes complementarios. [N. del e.]  
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Cada producción de Historias a la vuelta de una esquina se emite de mane-
ra aleatoria, rotativa y –por tratarse de una radio universitaria perteneciente 
a Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales (aruna)– con 
alcance federal, utilizándose el canal de YouTube como repositorio online.

La problemática de los archivos sonoros y las memorias que constru-
yen las radios acerca de sus comunidades es el nudo medular del texto 
titulado «Memorias sonoras, registros escritos e imaginarios sociales 
sobre LU10 y su contribución a la identidad regional» presentado por 
Jorge  Arabito, en representación de un equipo de docentes y estudiantes 
de la Universidad Nacional del Centro e integrantes de la Cooperativa 
de Trabajo Radio Azul Ltda. La invalorada y esforzada tarea de preservar 
el patrimonio de LU10 Radio Azul, auspiciada mediante el Sistema de 
Proyectos de Voluntariado y Extensión Universitaria encuentra su con-
traseña en este significativo relato:

Esta ponencia se nutre de los resultados obtenidos a partir del desarrollo 
de múltiples acciones destinadas a la recuperación, puesta en valor y disponi-
bilidad del patrimonio documental de LU10 Radio Azul, que comenzó sus 
emisiones regulares el 25 de octubre de 1952, como filial de LR3 Radio Bel-
grano y la Primera Cadena Argentina de Broadcasting S. A., bajo el lema «La 
voz del centro de la provincia». Amplió rápidamente sus filiales en Olavarría 
y Tandil. Se convirtió en un importante referente radial a nivel regional, con 
amplia llegada a comunidades rurales y pequeños pueblos más alejados y ais-
lados, que encontraron en Radio Azul un medio de comunicación imprescin-
dible (a veces el único) para la vida cotidiana. Después de casi cinco décadas 
de salir al aire con su programación en la frecuencia de 1320 KHz, Radio Azul 
atravesó en 1998 una crítica situación que derivó en su cierre en 2004 y todo su 
personal fue despedido. Posteriormente, fue recuperada por sus empleados, 
quienes, en 2013, y luego de otras experiencias organizacionales (como Azul 
Gestión de Medios S.A.), se constituyeron como cooperativa y sostienen sus 
fuentes de trabajo y una presencia en el dial que representa, para la ciudad y la 
zona, uno de los bienes culturales irreemplazables. La actual Cooperativa de 
Trabajo Radio Azul Limitada, manifestó su interés en la preservación de los 
archivos sonoros de la emisora, contenidos en diversos soportes y formatos».
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Eje 4: El lugar y los desafíos de las radios 
universitarias

La última sección de este libro reúne cinco indispensables aportes refe-
ridos al accionar de las radios universitarias, esa red federal de emisoras 
públicas que mira desde la perspectiva universitaria los aconteceres del 
complejo presente.

Este eje contiene «Radio Internacional Universitaria, la instauración 
de una idea global de radio universitaria» cuya autoría pertenece a Ma-
rio Giorgi, de la Universidad Nacional de Avellaneda, y a Daniel Martín-
Pena, de la Universidad de Extremadura, en España. El artículo repasa las 
pacientes tramas que, en los últimos años, distintos colectivos vinculados 
con los medios universitarios tejieron para fundar una organización que 
los represente:

La asamblea ordinaria de la Junta Directiva de rrulac (Red de Radios 
Universitarias de Latinoamérica y El Caribe) se desarrolló el 23 de octubre 
en Madrid. Después de más de tres horas de reunión, se tomó la determi-
nación de transformar la rrulac en una red de carácter global que pudiese 
abarcar realidades radiofónicas de otros lugares más allá del contexto lati-
noamericano. Fue Benito Taibo, presidente de la Red de Radios Universita-
rias de México quien sugeriría el nuevo nombre para rrulac, de esa forma 
nacía la riu (Radio Internacional Universitaria, Red de Redes), con el claro 
compromiso de ampliar las emisoras universitarias que forman parte de esta 
red, con una visión claramente iberoamericana e internacional. Así, la riu 
(Radio Internacional Universitaria, Red de Redes) heredaba y proseguía 
con el buen trabajo iniciado en 2009 por la Red de Radios Universitarias de 
Latinoamérica y El Caribe (rrulac). Además, se aprobó un nuevo estatuto 
para la naciente red presente en dos continentes, Europa y América, por ello 
se instaura el cargo de la Vicepresidencia Institucional, a la postre una figura 
que complemente al presidente en el otro continente. De esta manera, la riu 
queda presidida por Daniel Martín-Pena en representación de la Asociación 
de Radios Universitarias de España (aru) y la vicepresidencia institucional 
queda en manos de Mario Giorgi, en representación de la Asociación de Ra-
diodifusoras de Universidades Nacionales de Argentina (aruna).
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En este eje se puede leer «La radio pública universitaria y sus desafíos: 
cooperación internacional entre Uni Radio y la Radio ufrj»10, un texto 
escrito de manera compartida entre Gabriel Galli, de la Universidad de la 
República Oriental del Uruguay, y Fernando Alvares Salis, de la Universi-
dad Federal de Río de Janeiro.

Esta ponencia tiene como tema central la cooperación académica en cur-
so –2019 y 2020– entre las radios universitarias de la udelar11 y la ufrj12. A 
pesar de sus diferencias, ambos proyectos aspiran a contribuir a una mayor 
presencia de la universidad en los medios de comunicación de masas y las re-
des sociales, así como al fortalecimiento de la comunicación y las relaciones 
internas de la universidad. A partir del análisis comparativo del contexto de 
ambos proyectos, informamos algunos de los avances y resultados del inter-
cambio iniciado en Montevideo en marzo de 2019. Para dar cuenta del proce-
so, organizamos la presentación en cuatro ejes temáticos, a saber, el cultural, 
el formativo, el político y el tecnológico.

Por su parte, Sergio Marcelo Salerno, de la Universidad Nacional de 
Santiago del Estero, nos presenta «Perspectiva territorial y comunicación 
dialógica y proactiva: una experiencia en red de Radio Universidad de la 
Universidad Nacional de Santiago del Estero»13, que se refiere a:

La creación, desde Radio Universidad, de una incipiente Agencia Univer-
sitaria de Noticias y de una Red Provincial de Radios y de Medios Digitales 
que introduce cambios en el modelo de comunicación, en la jerarquización 
de la información y en la estrategia comunicativa. 

Dicha agencia/red está en funcionamiento desde marzo de 2019 e involu-
cra –en un proceso que se inició en noviembre de 2018– a más de 50 medios 
del territorio provincial, con los cuales no se tenía comunicación. De esta 
manera, se superan barreras como el alcance de la emisora y la dependencia 
de los medios tradicionales. 

10. Ver en Aportes complementarios. [N. del e.]  
11. Universidad de la República (udelar), República Oriental del Uruguay.
12. Universidad Federal de Río de Janeiro (ufrj), República Federativa de Brasil.
13. Ver en Aportes complementarios. [N. del e.]  
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La mayoría de esos medios son radios representativas del abanico provin-
cial: privadas, públicas, campesino-indígenas y eclesiales, las cuales reciben 
la información producida en el formato de boletines y, a su vez, envían las 
noticias de sus localidades a Radio Universidad, ingresando a potenciales 
circuitos académicos, de investigación y de extensión.

Verónica Orihuela Vera, del Instituto Tecnológico y de Estudios Su-
periores de Monterrey de la Ciudad de México, firma el perspicaz ensa-
yo denominado «La radio universitaria y la generación de comunidades 
participativas alrededor de los programas sobre violencia de género y di-
versidad». Uno de sus principales valores se sostiene en un abordaje que 
la directora de la radio Concepto Radial presenta de la siguiente forma:

La radio tiene entre sus funciones poner el arte y la cultura al alcance de 
todos. En el caso de la radio universitaria el objetivo se extiende a la discu-
sión y análisis de temas coyunturales, la difusión de la ciencia, así como la 
promoción de los derechos humanos. En los últimos años han surgido mo-
vimientos de diferentes alcances, comunidades académicas, culturales y de 
diferentes ámbitos que buscan concientizar, educar y visibilizar los proble-
mas relacionados con la violencia de género por el creciente número de actos 
violentos y falta de justicia de género. Aunque hay diferentes organizaciones 
civiles trabajando sobre el tema, no hay en la agenda nacional políticas sufi-
cientes para erradicar esta situación.

Los medios de comunicación en general tocan por encima el problema, 
mientras en las redes sociales se suscitan diferentes movimientos como 
#MeToo para denunciar casos de abuso, acoso y violencia. Sin embargo, 
hay un camino largo por andar que requiere tomar medidas estructurales y 
los medios juegan un papel fundamental en términos de difusión, análisis 
y educación.

En este sentido, se han generado diferentes alternativas en México como 
Violeta Radio, iniciativa ciudadana y académica para ser una emisora dedica-
da a los temas artísticos, culturales y relacionados con los derechos humanos 
de las mujeres. En este documento analizaremos un par de propuestas radio-
fónicas universitarias (Rolas sin roles de Concepto Radial y riu diversidad de 
la Radio Internacional Universitaria. Red de Redes) que abordan el tema en 
términos de información, discusión y análisis, así como desde la posibilidad 
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de construcción de una comunidad participativa y empoderada para enfren-
tar este problema.

Este cuarto y último eje dedicado al lugar y los desafíos de las radios 
universitarias incluye también el riguroso texto titulado «Género ¿estás 
ahí?… Indagaciones sobre género y sexualidades en las radios universi-
tarias», escrito por Paula Morales, de la Universidad Nacional de Cór-
doba (unc).

Esta ponencia se inscribe en un trabajo de investigación postdoctoral 
finalizado recientemente (conicet abril 2017 - marzo 2019) y es parte de 
la línea de investigación que definimos como Indagaciones sobre la pers-
pectiva de género en radio. Un abordaje socio semiótico desde el enfoque de 
transversalización.

En la mencionada investigación estudiamos la condición sexo-genérica 
de nuestras emisoras universitarias, situando el análisis actual en los Servi-
cios de Radio y Televisión (srt) de la Universidad Nacional de Córdoba 
(unc), particularmente en sus dos emisoras (Radio Universidad am 580 y 
Radio 102.3 fm Más que Música).

Durante las XII Jornadas Universitarias La Radio del Nuevo Siglo (2018) 
presentamos avances respecto de la categoría sexo-género en tanto condi-
ción transversal de nuestros proyectos radiofónicos universitarios (aunque 
a veces oculta o invisibilizada), sus alcances y limitaciones, las variables que 
involucra y las herramientas metodológicas con las que trabajamos a la hora 
de producir conocimiento situado en el contexto de emisoras marcadas por 
la ética pedagógica y de servicios de nuestras universidades. 

Con ello dimos pié a un rico diálogo que nos condujo a reflexionar acerca 
de campos de indagaciones teóricas, éticas, políticas y pedagógicas a la hora 
de abordar transversalmente el fenómeno del género y las sexualidades. 

Hoy nos interesa focalizar la discusión en los modos en que opera el 
contexto enunciativo e institucional de las emisoras en la configuración de un 
universo sociosimbólico-discursivo, tanto al aire como en las auto y hetero-
percepciones que los profesionales del medio expresan cuando aluden al gé-
nero y las sexualidades (en adelante GyS). Sobre este aspecto trabajaremos 
a continuación, recuperando resultados de la investigación y produciendo 
algunos interrogantes para su debate y revisión.
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Sobre estos tópicos diversos, nutritivos, problematizadores y proposi-
tivos discurren las páginas de esta obra colectiva, coral, que tiene la vo-
luntad explícita de enriquecer la formación de las y los futuros profesio-
nales de la comunicación radiofónica.

El 27 de agosto de 2020 la radio acreditó 100 años. Que es lo mismo que 
decir, que agendó 365 000 días de historia, o 1200 meses de infatigable e 
ininterrumpida carrera, o –si se prefiere– 876 000 horas o su equivalente: 
52 560 000 minutos de implacable vigencia.

Pues bien –y después de las disculpas del caso por haber agrupado 
y compartido esta excesiva mención de cifras numéricas– creo que las 
mismas me justifican para decirles que, en estas breves líneas del cierre, 
resultaría improcedente dar cuenta de esos 52 560 000 minutos de histo-
ria compuesta por palabras y sonidos múltiples que habitaron y, aún hoy, 
siguen habitando el mapamundi de nuestro medio invisible.

Por eso, lo que sigue y hasta el punto final estará dedicado a enumerar 
algunos profundos, afectuosos y compartidos agradecimientos cuyo lis-
tado espero poder completar:

En primer lugar, gracias a los locos de la azotea, que habilitaron este 
territorio de sentidos donde se abrieron los surcos para que germinen 
orgullosas estas semillas del aire.

Gracias a tantas y tantos realizadores que, desde la operación técnica, la 
locución, el periodismo en sus múltiples carnaduras, el humor, la ficción, o 
el deporte, la preproducción y la producción, la musicalización y la redac-
ción de los guiones o la coordinación del aire, abrieron esas insoslayables 
ventanas para que se nos activen los impredecibles ojos del imaginar.

Gracias a tantas escuchadoras. 
Gracias a tantos oyentes. 
En fin, gracias a esa cómplice audiencia que fraguó una relación entra-

ñable que continúa atenta y activa cuando se está en busca de informa-
ción creíble o de distracción.

O cuando se rastrea dónde estará esa estimulante y única usina que 
posibilita parir esas formas de hacer ver a través de los oídos. 

O –como está ocurriendo en estos raros días de pandemia ante tanta 
incertidumbre, sufrimiento o perplejidad– cuando ese otro, o esa otra, sale 
a encontrar esos partes del aire para sentirse acompañada o para sentirse 
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acompañado y amenguar la sensación de alimonada tristeza que genera el 
distanciamiento sanitario preventivo y necesario que se ha globalizado.

Como era previsible, difícilmente la lista de agradecimientos la pueda 
concluir.

Todas y todos lo sabemos.
El tiempo –en radio– es tirano…
Y el aire no es ilimitado. 
En la radio el aire está rigurosamente acotado a los designios fortuitos 

que imponen los implacables relojes…
Y, como lo demuestra este largo siglo de palabras y sonidos que cons-

truyeron ciudadanías y memorias, identidad nacional y social y también 
imprescindible futuro, a veces, está bueno –muy bueno– ser breves, con-
cisos, claros y compactos.

Ocurre que –al igual que en la hora fundacional, cuando Enrique Telé-
maco Susini, César Guerrico, Miguel Mujica, Luis Romero Carranza y el 
olvidado Ignacio Gómez Aguirre (a quien nos empeñamos en desocultar) 
pusieron en acción una utopía comunicacional– 1209 meses después la lla-
ma sigue ardiendo. Y, arderá, para nada lo dudo, por mucho tiempo más.

Celebremos a las radios. Con quienes cotidianamente las hacen y las 
investigan.

Celebremos a las radios. Con quienes día a día las estudian y las disfrutan.
Celebremos a las radios. A las universitarias, a las escolares, a las de los 

pueblos originarios y a las comunitarias y a las ciudadanas.
Celebremos a las radios. A las públicas y a las online.
Celebremos a las radios. A las generalistas, a las especializadas y a los 

podcasts.
Celebremos a todas las radios. A la que cumplió 100 años y a las que 

están por venir.
En fin, como parte de esta comunidad imaginada, celebremos las cla-

ves para entender por qué encendemos la radio, a través de cualquier pla-
taforma, en estos tiempos de Coronavirus.

Reivindiquemos tanto la intimidad como la confianza, la cercanía y la 
copresencia como esas características que hacen que se resignifique la es-
cucha de la radio durante el transcurrir de la pandemia.

Así es… lo sabemos… el tiempo en radio es tirano.
Por aquí llueve mansamente, en un sábado gris, que no es un sábado más.
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Desde el barrio de Caballito, en el centro geográfico de la Ciudad de 
Buenos Aires, parten estos fraternales abrazos de radio, en este impar 15 
de mayo de 2021.
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Poner en marcha procesos de gestión comunicativa 
transformadora
 
Ricardo Haye

1. Introducción

Allí adelante nos aguarda un horizonte extraordinariamente complejo. 
¿Cuál debe ser el papel de la radio en una coyuntura que reclama ur-

gentes cambios de rumbo? ¿Cómo equilibrar una producción de conte-
nidos que necesita enfocar aspectos dolorosos de nuestra realidad (alta 
desocupación, destrucción del tejido productivo, índices de pobreza e 
indigencia en crecimiento, fuerte retracción de los niveles de ingresos, 
precarización de las condiciones laborales, hambre, una deuda externa 
desaforada que compromete y condiciona a futuras administraciones, 
amplios sectores del Poder Judicial y el sindicalismo profundamente des-
acreditados, discusiones sociales como la de la interrupción voluntaria 
del embarazo distorsionada por creencias religiosas y prejuicios morales) 
tanto como producir abordajes que recuperen el sentido festivo de lo po-
pular y eviten que cunda el fatalismo, la resignación y la desesperanza?

Esta presentación propone el trazado de un modelo de gestión comu-
nicativa que entienda la acción transformadora de los grupos y organiza-
ciones como un proceso de interacción creativa y comunicativa entre los 
participantes. 

La idea básica es que una comunicación de sesgo transformacional 
sirva a las personas para estimular la reflexión sobre sus ideas y sus accio-
nes. Pensamos sobre todo en la responsabilidad que les cabe a los medios 
universitarios para impedir la alienación de los individuos mediante el 
afianzamiento de sus identidades, así como de las convicciones en torno 
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a la defensa del estado de derecho, el resguardo de nuestra soberanía, el 
fortalecimiento de lazos solidarios y la vertebración de proyectos de go-
bierno con decidida voluntad inclusiva.

Para ello proponemos una estrategia comunicativa de transformación 
basada en procesos de:

a. identificación de la realidad;
b. búsqueda y postulación de alternativas de acción encaminadas a 

modificar esa realidad;
c. desarrollo de las opciones de solución;
d. evaluación en el campo de aplicación y readecuación de los proce-

dimientos para reiniciar los mismos procesos a medida que se va 
transformando esa realidad.

Concluiremos señalando que, para ello, el potencial radiofónico debe 
hacer posible la gestación de audiencias informadas, con opinión propia y 
actitud crítica e innovadora hacia el futuro. En la medida en que lo hagan, 
las emisoras recibirán de sus audiencias reclamos de mayor calidad de 
sus ofertas, conformando así un círculo virtuoso destinado a beneficiar a 
productores y a receptores por igual.

2. Radio y gestión de procesos de comunicación

Siempre hemos preferido hablar de temática antes que de problemática, 
porque reducir la perspectiva solo a los problemas deja afuera de la ecua-
ción a las formas populares de elaboración de la realidad que, incluso en 
las situaciones más complicadas, permanentemente resguardan un lugar 
para lo que Daniel Prieto Castillo ha llamado «la fiesta del lenguaje» 
(Prieto Castillo, 1986: 12).

Evitar lo festivo, eludir la risa, renunciar al equilibrio entre lo denso 
y lo ligero, es profundamente reaccionario. Tiende a congelarnos en si-
tuaciones oprobiosas. Nos quita posibilidades de levantar la cabeza, nos 
condena a la desesperanza, la resignación, el fatalismo.

No obstante, no se nos escapa que el horizonte que la Argentina tiene 
por delante es complejo; que atravesamos una situación cuyas condicio-
nes objetivas se han visto agravadas exponencialmente a lo largo de los 
últimos cuatro años y que, por consiguiente, el equilibrio pretendido se 
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torna mucho más dilemático y complicado de alcanzar. En consecuencia, 
la coyuntura demanda un mayor esfuerzo para que nuestra discursividad 
no ahogue ni aplaste la necesaria voluntad transformadora que este tiem-
po reclama.

Con estas prevenciones ensayaremos un inventario, seguramente par-
cial, pero que puede distinguirse apenas con observar una realidad cotidia-
na poblada por inconvenientes de todo tipo. El mundo conflictivo que nos 
rodea exhibe problemas más grandes y pequeños; algunos son de natura-
leza individual y otros, colectiva. Se manifiestan tanto en la súper como en 
la infraestructura. Unos afectan a grupos desarticulados y otros perjudican 
incluso a colectivos organizados. Los ejemplos que citamos son apenas al-
gunos de los que surgen de indicadores sociales elocuentes y preocupantes:

✓ La industria argentina perdió 137 000 puestos de trabajo en los pasa-
dos tres años14.

✓ Desde abril de 2016 al mismo mes de 2019 cerraron sus puertas más 
de 16 000 Pequeñas y Medianas Empresas (pymes)15.

✓ La Argentina tiene hoy 13 000 000 de pobres y más de 2 500 000 de 
indigentes16.

✓ 6 000 000 de habitantes pasan hambre y 20 % de los niños argentinos 
está desnutrido17.

A estas estadísticas alarmantes se les pueden agregar los datos que pro-
vienen de la simple constatación empírica de cualquier observador aten-
to de la actualidad:

✓ Continúan registrándose casos de violencia de género.
✓ En el nivel medio de escolaridad crece el número de adolescentes 

embarazadas.
✓ Existen numerosos desocupados al término de la temporada de co-

secha.
✓ Con la llegada del invierno en los hogares humildes recrudecen los 

accidentes en torno al fuego.

14. Son datos del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda.
15. Información de la Asociación de Empresarios Nacionales, con datos de la Administración 
Federal de Ingresos Públicos (afip).
16. Dato de la Universidad Católica Argentina.
17. Datos de la Universidad Católica Argentina.
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✓ La falta de alumbrado público incrementa la inseguridad en barrios 
periféricos.

✓ Los colegios enfrentan serios problemas edilicios, pero, además, la 
calidad de su oferta educativa acumula serios cuestionamientos.

✓ La ciudad carece de espacios verdes adecuados.

La comunicación no se ofrece como una panacea para todo eso y esta-
ría mal que la viéramos así, pero constituye una posibilidad efectiva para 
llegar a ver y analizar la realidad, evaluar sus consecuencias y también 
para buscarle soluciones cuando haya que encontrárselas. 

Simplemente recurriendo al recurso socrático del interrogante, cual-
quier realizador podría indagar a quiénes golpea más la crisis; qué tipo de 
preparación profesional, laboral y anímica tienen para enfrentarla; quié-
nes y cómo han logrado sortearla; qué ocurre con los que no consiguen 
hacerlo. Por supuesto, la realización no debiera agotarse en esas etapas, 
so riesgo de incurrir en conceptualizaciones que solo atinan a solazarse 
con la recurrencia del drama. Una tarea proactiva, buscaría antecedentes 
similares, exploraría soluciones alcanzadas en otros momentos o lugares; 
procuraría establecer correspondencias y modos de aplicación al contex-
to y circunstancias actuales.

Con las dosis adecuadas de curiosidad y sensibilidad ofrecería retratos 
humanos movilizadores, propondría ejemplos aplicables, estimularía ac-
ciones individuales de construcción comunitaria, propendería a la movi-
lidad social ascendente.

3. La comunicación transformacional

El potencial transformador de la comunicación puede permitirnos hablar 
de la comunicación transformacional.

La expresión tiene una fuerte resonancia mercantil y suele escucharse 
mucho en círculos empresariales y en ámbitos relacionados con la publi-
cidad y la mercadotecnia. Pero eso no significa que no podamos observarla 
bajo otro paradigma.

Por ejemplo, el de un modelo de gestión que entienda la acción trans-
formadora de los grupos y organizaciones como un proceso de interac-
ción creativa y comunicativa entre los participantes.
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La idea es que la comunicación transformacional sirva a las personas para 
provocar la reflexión sobre sus ideas y sus acciones y se traduzca en capaci-
dad para desarrollar el pensamiento, la creatividad y la acción modificante.

En este sentido, la transformación se pregona cuando hay necesidad 
genuina de ella, ya sea porque enfrentamos un orden social degradado, 
porque existe intolerancia o injusticia de cualquier tipo o, más sencilla-
mente, porque las cosas no están como creemos que deberían estar. En 
todos los casos, la acción estará dirigida a cambiar lo que es por lo que 
debería ser y tendrá como centro neurálgico una práctica significante de 
producción e interpretación de sentidos, diseñada y producida para ser 
vehiculizada a través de la radio.

Resuelto en términos esquemáticos, recurrimos a la acción comunica-
tiva transformadora cuando nos encontramos ante:

✓ Una situación-problema concreta, que hay que conocer. 
✓ El deseo de un futuro distinto.

Esa contradicción da origen a:
– Un objetivo (de cambio de la situación-problema).
– Varios caminos posibles para alcanzarlo (alternativas).
– La selección de la/s mejor/es alternativa/s.
– La organización del plan de trabajo.
– La ejecución de ese plan.
– La evaluación de los resultados.

Este es un esquema que se puede aplicar a diferentes escalas. Desde la 
del estado-nación, hasta la más reducida, de alcance local y comunitario. 
En esta dimensión cobran más relevancia las personas, que se referen-
cian con mayor facilidad, que salen de la abstracción de una estadística y 
toman protagonismo. Y luego, por supuesto, las organizaciones e institu-
ciones de su entorno: el municipio, el hospital o el centro de asistencia, la 
junta vecinal, la biblioteca popular, la escuela, los galpones de empaque, 
las pequeñas y medianas empresas.

Gestionamos la comunicación con vistas a conseguir algún objetivo 
concreto, pero sobre la base de ciertos principios anteriores: confrontan-
do con la concepción fatalista de la historia según la cual el destino de la 
humanidad ya está predeterminado y es inmodificable. Nuestra acción 
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transformadora pretende que los seres humanos ejerzan su capacidad de 
influir sobre su porvenir.

El concepto-fuerza con el que asociamos el proceso de la comunica-
ción es el de la dinamización social. Esta noción involucra acciones ten-
dientes a:

– Alentar debates que conduzcan a la producción de comentarios acer-
ca de temáticas sociales de registro amplio (precarización laboral, emer-
gencia alimentaria, niñez desprotegida, situación de la mujer, respeto 
por las diferencias, estado de la educación y la salud, desfinanciamiento 
universitario, condición de las economías regionales, etc.).
– Promover la dinamización social a partir del impacto cultural que la 
radio provoca a nivel comunitario (para activar procesos de mejora de 
la calidad de vida) e individual (para instalar valores positivos, como la 
solidaridad, el compromiso o la participación).

Los procesos comunicativos conectados con el propósito de la dinami-
zación social pueden incluir:

– contenidos para la infancia y la tercera edad;
– asesoramiento legal y jurídico;
– asesoramiento laboral;
– formación sanitaria (higiene y profilaxis);
– orientación familiar (economía doméstica, planificación, afectividad 
de la pareja);
– sensibilización individual para adherir al impulso de políticas socia-
les inclusivas;
– propuestas que amplíen progresivamente el acceso y disfrute de los 
bienes culturales por parte de todos los sectores sociales.

Esto es lo que algunos autores denominan «comunicación para el de-
sarrollo», una definición a la que recurrimos pese a su reminiscencia de 
las políticas desarrollistas y sus intenciones manipuladoras, que se basa 
en cuatro grandes categorías:

– Motivación
– Información
– Enseñanza 
– Modificación de conductas
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Motivación: se utiliza la comunicación para conseguir que la gente re-
flexione sobre algo, e incluso, en última instancia, para que actúe sobre 
ello. Los mensajes sobre temas políticos con frecuencia tratan de fomen-
tar en la población el patriotismo nacional; los contenidos sobre ambien-
talismo tratan de motivar a las personas para que sean más sensibles ante 
la preservación de su entorno natural y las propuestas religiosas tratan 
de infundir esperanza, amor al prójimo o paz interior (y, obviamente, de 
ganar fieles e –incluso– obtener sus óbolos).

Información: en este modo se incluyen las producciones de noticias 
locales, nacionales e internacionales; las noticias en relación con la agri-
cultura, el tiempo atmosférico, e información sobre actividades sociales 
y servicios de interés para el oyente. La publicidad puede servir, a la vez, 
tanto para motivar como para informar o para incentivar el consumo.

Enseñanza: utilización de la comunicación para la adquisición de 
aquellas destrezas cognoscitivas más generalizadas, comunes a muchas 
actividades; las más frecuentes son el aprendizaje de la lectura y de la nu-
meración, pero también se incluyen las destrezas generales de acceso a la 
información como son la capacitación para utilizar un diccionario, un lis-
tín de teléfonos o cualquier otro tipo de información archivada. Asimis-
mo, es importante la enseñanza de las destrezas activas; estas se imparten 
en mensajes que enseñan a las madres a preparar comidas más nutritivas 
para sus familias; a los agricultores a plantar una mejor cosecha de grano; 
al público en general a aplicar los primeros auxilios en caso de accidente.

Modificación de conducta: los contenidos que aconsejan a la gente una 
actividad determinada sin tratar de explicar mucho de ella. El aprendizaje 
es mínimo y solo se requiere que la gente siga determinadas indicaciones, 
por ejemplo, los mecanismos de cómo vacunarse, cómo votar, cómo ma-
tricular a los niños en las escuelas, etc. 

Esta no es más que una de las formas posibles de agrupar las metas o 
propósitos de la comunicación para el desarrollo y a ella, por cierto, se le 
podría cuestionar el fuerte vaho conductista que se desprende de algunas 
de sus expresiones: «modificar la conducta», «conseguir que la gente 
reflexione y actúe sobre algo», «solo se requiere que la gente siga deter-
minadas indicaciones».
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Este propósito de cambiar conductas del otro formó parte de cierta co-
rriente de pensamiento que, a comienzos del siglo xx, se conoció como 
behaviorismo y que se despreocupó por el desarrollo de una teoría de los 
procesos mentales.

Una centuria más tarde conviene tenerlo presente para evitar los ries-
gos de una comunicación sesgada o la intención de manipulación que 
pueda existir en personas o grupos dedicados a la intervención social.

La presentación por separado de estas cuatro categorías no impide que 
se puedan producir cruces entre ellas. Motivar para el cambio bien podría 
ser el propósito de acciones comunicativas dirigidas a promover valores 
positivos como la participación social fraterna, la distribución justa de la 
riqueza o el respeto por la naturaleza y, al mismo tiempo, erradicar las con-
ductas autoritarias, misóginas, discriminadoras, egoístas o antisolidarias.

En el ámbito de la radio, la vocación conductista de incidir sobre las 
audiencias se desarrolló a partir de estrategias de estímulo y respuesta, 
las que muchas veces crearon una ilusión de participación que nunca 
fue tal. Cuando la intervención del receptor se limita a enviar mensajes 
vacuos como respuesta a consignas pueriles, mal podemos presumir de 
una participación seria de los oyentes, que no deciden sobre los temas de 
consulta. 

En todo caso, modificar las conductas debiera ser, antes que nada, un 
auto-mandato que nos permita gestar una comunicación apelativa, esti-
mulante, que despierte voluntad de compromiso y propicie prácticas so-
ciales auspiciadas por la vocación del bienestar colectivo.

4. Destinatarios del proceso comunicativo

El proceso comunicativo que gestionamos puede tener diferentes desti-
natarios:

– La propia comunidad (para que cobre conciencia, se comprometa 
en su propio desarrollo).
– Sectores o grupos de esa comunidad (para que refuercen su autoes-
tima, o abandonen su indiferencia).
– El poder, en cualquiera de sus formas (para demandar acciones repa-
radoras, de justicia y equidad distributiva, etc.).
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Pero, en tanto gestionamos la comunicación como un conjunto de acti-
vidades orientadas hacia un fin o un objetivo, nuestra tarea exige ordenar 
los pasos, considerar los recursos disponibles, establecer los momentos 
de inicio y finalización. En definitiva necesitamos contar con un proyecto.

Como ya fue dicho, ese proyecto habrá de considerar cuáles resultan 
las alternativas más adecuadas.

En este sentido, América Latina posee una vasta experiencia en pro-
cesos de comunicación alternativa, popular, comunitaria, educativa y/o 
participatoria de la que se pueden extraer valiosos conocimientos.

En la mayoría de los casos donde estuvo involucrada la actividad ra-
diofónica, sus protagonistas coinciden en destacar que esa labor es plena-
mente complementaria de la tarea personal en terreno.

Sin embargo, existen otros mecanismos que muchas experiencias tam-
bién han implementado en forma igualmente complementaria: folletos, 
cartas personales, historietas, periódicos, afiches, espectáculos en vivo, 
proyecciones de video, teatro, etc. A todos ellos, habría que sumar los si-
tios y aplicaciones que en el mundo virtual de Internet habilitan las redes 
sociales, permitiendo el establecimiento de relaciones entre individuos 
o el intercambio de información entre personas y organizaciones. Es un 
requisito indispensable a la luz, sobre todo, de la implementación exitosa 
de estrategias discursivas transmediales.

En el caso que más nos interesa, el de la producción radiofónica, un 
relevamiento de Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica 
(aler) realizado hace varias décadas demostraba que la estructura más 
utilizada era la simple y rutinaria locución de textos. Más rezagadas venían 
otras formas de mayor complejidad –pero también más ricas– como las 
que habilitan las estructuras dialogales y dramáticas. No hay motivos para 
sospechar que esa realidad haya cambiado significativamente.

En consecuencia, el destinatario de los textos sonoros debe contentar-
se con productos de expresividad deprimida y exigua o nula capacidad de 
provocar fruición perceptual.

Las causas de esa estética empobrecida deben buscarse en decisiones 
empresariales que procuran el rédito fácil con la menor inversión posible 
y también en la pereza intelectual de muchos realizadores. Pero una de las 
mayores dificultades que enfrentan las experiencias de gestión comunica-
tiva radiofónica es la falta de información acerca de las características, ne-
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cesidades e intereses de sus destinatarios. Entre otras consecuencias, esta 
desinformación genera problemas para el uso de un lenguaje adecuado a 
las características culturales y los gustos de sus oyentes.

Por otra parte, la carencia informativa también puede obedecer al des-
interés que la comunicación de matriz comercial suele exhibir respecto 
de colectivos sociales con participación minúscula o inexistente en las di-
námicas propias de una economía de mercado. Nada justifica esa desidia 
de parte de sectores privados que administran ocasionalmente un medio 
partícipe del servicio público de comunicación, pero aún es menos tole-
rable en responsables y trabajadores de cualquier medio de titularidad 
pública o comunitaria.

Existen, además, otros inconvenientes que también provocan compli-
caciones. Entre ellos pueden citarse la falta de recursos humanos, técnicos 
y económicos; la necesidad de mayor énfasis en la planificación de la pro-
ducción; la debilidad de los mecanismos de validación de los mensajes o la 
escasa participación de la comunidad en la producción de comunicación.

Los problemas más recurrentes que se verifican en aquellas comuni-
dades donde operan estos procesos de comunicación son los relaciona-
dos con la carencia de servicios básicos o de infraestructura: necesidad 
de construir caminos y vías de comunicación; urgencia de contar con 
calles asfaltadas, agua potable, cloacas, luz eléctrica, alumbrado público, 
dispensario y edificios escolares.

En un segundo nivel de importancia aparecen las carencias en los ám-
bitos de la alfabetización, educación, salud, nutrición, desempleo o falta 
de fuentes laborales y falta o inadecuada tenencia de la tierra.

Menos significativas aparecen las necesidades de capacitación en nue-
vas técnicas agrícolas y ganaderas y de capacitación y asesoramiento en 
mecanismos de comercialización.

Finalmente, la propia comunidad percibe como escasamente relevan-
tes, en general, los problemas originados en la precariedad de las vivien-
das, carencia de parques y lugares de recreación, situaciones de alcoholis-
mo o drogadicción y desorganización y desintegración de la vida familiar 
y comunitaria (aler, 1982: 40).

En esta gradación de dificultades nos parece oportuno incorporar un 
par de ítems que no deberían quedar al margen. Uno de ellos se refiere a la 
necesidad de forjar una nueva estructura productiva que incorpore valor 
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agregado a nuestras materias primas y su necesario correlato en la califi-
cación de la mano de obra empleada. El planteo guarda estrecha relación 
con nuestra sustentabilidad como nación soberana. 

El segundo aspecto a tener en cuenta es el de la gratificación perceptual 
de los usuarios. El deleite estético, la posibilidad de propiciar espacios de 
disfrute no puede ser ignorada por ninguna propuesta comunicativa ge-
nuinamente interesada en el bienestar de sus seguidores.

Todo esto constituye material para abastecer los contenidos de un plan 
de gestión comunicacional con eje en la radio.

5. Pasos en un proceso de gestión comunicativa

5.1. Problema y diagnóstico
De un asunto inicial algo vago, pasamos a precisar el problema que dará 
origen al proyecto. Para ello hay que seleccionar (acotar, ponerle límites) 
la situación motivo de nuestra acción y precisarla adecuadamente, para 
lo cual contribuirán los diagnósticos. Casi siempre el problema está allí, 
aunque a veces existan dificultades para visualizarlo, definirlo, precisarlo. 
El diagnóstico debe captarlo en su vinculación con los sujetos que lo pa-
decen. Nuestros registros deben nutrirse abundantemente con datos de 
estas personas y su entorno, así como de cualquier otro sector externo 
que pueda estar relacionado o configurar un posible destinatario de la 
comunicación.

5.2. Objetivos
Responden a la pregunta: ¿qué queremos hacer para cambiar la situa-
ción? Tienen sus raíces en lo que es, pero miran al futuro, a un deber ser 
posible. Recalcamos la importancia de detenerse en una buena formula-
ción de objetivos. Para ello seleccionamos algunos posibles y analizamos 
los supuestos que hay detrás: su viabilidad política y técnica dada cierta 
realidad y en función de algunos valores deseados (¿a dónde nos lleva-
rían?, ¿es bueno eso?).

5.3. Estrategias
Es el análisis de los caminos para lograr los objetivos. Primero vemos las 
alternativas posibles, luego trabajamos más en las que nos parecen mejo-
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res y, por último, elegimos las más apropiadas, mediante un análisis serio 
de su viabilidad de realización y sus posibilidades de éxito. No se trata de 
una reflexión menor en tiempos en que la espectacularización atraviesa el 
fenómeno de la comunicación, vaciando muchas veces de interés el de-
bate de las ideas.

5.4. Diseño y ejecución
Los caminos han sido marcados. Si la tarea incluye a variados soportes y 
estructuras de mensajes, comenzará el diseño de cada una con el especial 
cuidado por la complementariedad o suplementariedad entre ellos. Si el 
proceso es llevado adelante por subgrupos será importante el cruce de 
información y el muestreo de los avances realizados, no solo para preser-
var la coherencia y la identidad, sino porque una propuesta puede actuar 
como disparadora de otras. La escala de producción estará definida por 
el alcance del proyecto: obviamente en una acción comunicativa contra 
la utilización de combustibles contaminantes con plomo, desplegada a 
nivel nacional (o internacional) podría plantearse la utilización de siste-
mas de televisión (abierta, por cable, por satélite), radio, prensa, afichería, 
etc. En cambio, para sensibilizar a la comunidad de un pequeño barrio 
respecto de las ventajas de mantener la higiene en las calles, puede bastar 
una serie de micros variados en la radio local, un mural y algunas charlas 
de médicos y agentes sanitarios en la junta vecinal.

5.5. Evaluación
El contexto de la acción muchas veces reacciona de manera hostil ante 
la reflexión y la evaluación. Sin embargo, esta instancia no puede quedar 
excluida para ir formulando los ajustes y correcciones que hagan rendir 
mejor a la presente gestión o a las que están por venir. La evaluación debe 
ser desapasionada, confiable y válida. Cada vez que se pueda contar con 
ella, merece la incorporación de miradas externas. La evaluación no debe 
alcanzar únicamente el final de la gestión (evaluación sumativa) sino tam-
bién y, especialmente, su proceso de desarrollo (evaluación formativa). 
Esta fase debe ser vivida como una magnífica ocasión para activar un pro-
ceso de aprendizaje.
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6. Comunicación e intervención social

La comunicación puede servir indistintamente al afianzamiento de las 
identidades como a la alienación de los individuos, pero en momentos en 
que crece la desigualdad, los niveles de ingresos sufren fuertes retrocesos, 
el gasto social se reduce, se precarizan las condiciones laborales y con-
tractuales, el campo social se atomiza y adelgazan las redes colectivas de 
solidaridad, no podemos desechar de antemano las posibilidades de cons-
trucción transformadora que nos ofrece. Como se expresa en la Figura 1, la 
radio cumple con numerosas fuciones en el tejido social.    

Figura 1. El potencial radiofónico
Fuente: elaboración propia.

Estos procesos implican niveles de intervención social. La ruta que 
siguen queda configurada, tal como se señala en la Figura 2, a través de 
diferentes instancias que resultan en una transformación social.
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Figura 2. Mensajes que transforman la sociedad
Fuente: elaboración propia.

7. Las radios universitarias y sus posibles aportes

Sin el apremio del lucro económico ni la tozudez de perseguir obtener la 
máxima utilidad con el mínimo esfuerzo, pero con la garantía de disponer 
de un elenco extraordinario de especialistas académicos en múltiples dis-
ciplinas, las radios universitarias poseen los atributos necesarios para desa-
rrollar en óptimas condiciones una comunicación transformacional eficaz.

Las programaciones de estas emisoras debieran alojar productos que 
reflejen de modo claro e inmediato sus rasgos distintivos respecto de la 
oferta de la radiodifusión mercantil. Frente a las estructuras abrumado-
ramente reiterativas que la radio comercial pone en juego en materia se-
mántica y estilística, los medios universitarios deben fortalecerse desde la 
diversidad de contenidos y formas.

La lista de ejemplos puede ser colosalmente amplia, por lo que nos 
contentaremos con citar apenas un puñado de posibilidades:

– Ciclo de economía doméstica basado en las experiencias y testimo-
nios de los oyentes acerca de construcción de viviendas, gastronomía, 
horticultura familiar, emprendimientos comunitarios, asociacionismo 
vecinal, etc.
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– Ciclo de documentales dirigidos a crear conciencia acerca de la nece-
sidad de proteger la naturaleza.
– Ciclo de historias de vida consagrado a personas que hayan contri-
buido significativamente al progreso de la humanidad.
– Ciclo de entrevistas a realizadores culturales.
– Ciclo de informes acerca de la tarea de artistas y artesanos populares.
– Ciclo de paisajes sonoros de nuestra región.
– Ciclos de difusión y apreciación sobre músicas del mundo.
– Ciclo revisionista con entrevistas a figuras de nuestra historia.
– Ciclo de análisis literario con ilustraciones dramatúrgicas.
– Ciclo de análisis fílmicos.
– Ciclo que funcione como un gps informático y oriente a diferentes 
grupos de audiencia hacia sitios de la web útiles y valiosos para sus 
gustos, expectativas y necesidades.
– Ciclo de tertulias en donde la actualidad es revisada desde perspecti-
vas filosóficas, antropológicas y sociológicas.
– Ciclo de adaptaciones radiofónicas del riquísimo acervo de histo-
rietas argentinas (Oesterheld, Quino, Trillo, Altuna, Fontanarrosa, Ba-
rreiro, Sampayo, Casalla, Giménez López, Alcatena, etc.).
– Ciclo de análisis poético sobre las grandes letras del tango (Alfredo 
Le Pera, Celedonio Flores, José González Castillo, Francisco García 
Jiménez, Enrique Cadícamo, Homero Manzi, Enrique Santos Discé-
polo, Cátulo Castillo, Homero Expósito, Horacio Ferrer, Eladia Bláz-
quez, etc.).
– Ciclo de análisis poético de los grandes autores del folklore argenti-
no (Atahualpa Yupanqui, Manuel J. Castilla, Armando Tejada Gómez, 
Teresa Parodi, Hamlet Lima Quintana, José Larralde, Linares Cardozo, 
Aníbal Sampayo, etc.).
– Ciclo de análisis poético de las grandes letras del rock argentino 
(Nebbia, Spinetta, García, Cantilo, Gieco, Páez, Cerati, etc.).
– Ciclo de crónicas de viajes que permitan conocer y poner en valor 
otras culturas, costumbres e historias.
– Ciclo de relatos infantiles que favorezcan la entrada de los pequeños 
al mundo de la literatura.
– Ciclo dedicado a valorizar el papel de los adultos mayores en nuestra 
sociedad. 
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– Ciclo dedicado a la memoria y el respeto por los derechos humanos.
– Ciclo de biografías relevantes, desde San Martín a Pérez Esquivel; 
desde Juana Azurduy hasta la madre soltera que cría a sus hijos y admi-
nistra el comedor popular del barrio.
– Ciclo de orientación vocacional apoyado en la difusión de carreras 
estratégicamente significativas para el desarrollo de la nación.
– Ciclo de relevamiento acerca de la existencia y funcionamiento de los 
servicios públicos, con orientación para los reclamos de la audiencia.
– Ciclo con información y promoción de políticas en defensa del con-
sumidor.
– Ciclo de apoyo a la constitución de emprendimientos cooperativos 
y comunitarios.
– Ciclo de soporte y promoción de toda forma de organización popular.
– Ciclo de geopolítica que provea información y facilite la compren-
sión de los comportamientos políticos internacionales.
– Ciclo de historia de las ideas que documente la evolución de nocio-
nes de diverso orden a lo largo del tiempo.
– Ciclos de dramaturgia unitaria y seriada, especialmente concebidos 
para radio y dirigidos a espolear la imaginación de sus audiencias. 

Son propuestas como estas las que posibilitarán la gestación de au-
diencias informadas, con opinión propia y actitud crítica e innovadora 
hacia el futuro. Y esas mismas comunidades de oyentes serán las que de-
manden a las emisoras mayor calidad en las ofertas, conformando así un 
círculo virtuoso destinado a beneficiar tanto a productores como a recep-
tores por igual. Las transmisiones conjuntas, la colaboración recíproca, 
los mecanismos de intercambio y las estrategias de coproducción son 
instancias que –al ponerse en marcha– robustecerán las grillas programá-
ticas de cada estación universitaria y comenzarán a cristalizar la presencia 
efectiva de un auténtico sistema de radiodifusión universitario que acer-
que equilibrio al que hasta la fecha es un paisaje con férrea hegemonía de 
sectores vinculados al puro interés crematístico. 
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8. Una radio deseable y un futuro posible

Históricamente los brulotes eran embarcaciones cargadas de explosivos, 
combustibles y materiales inflamables que se utilizaban para impactar e 
incendiar naves enemigas, puentes estratégicos o edificaciones portua-
rias. En la Argentina, a la expresión le asignamos el significado de un di-
cho ofensivo, indecente o grosero. Varias de las realizaciones que pueden 
escucharse en nuestras radios tienen el aspecto ordinario y áspero de una 
barcaza que marcha a estrellarse contra la inteligencia y la sensibilidad de 
los oyentes.

Ser consecuentes con la opción por la transformación, nos requiere la 
producción de ciclos que contribuyan a corregir la situación actual de 
muchas propuestas condicionadas por campos temáticos limitados y 
edificadas sobre bases de descontextualización, deshistorización y reduc-
ción causal. Las programaciones de numerosas emisoras se apoyan en 
una discursividad de sesgo autoritario, que procura imponer sus propias 
consignas interpretativas y abunda en la utilización de verbos de obliga-
ción («compre», «viaje», «beba», «vote»). Ese estilo impositivo me-
rece ser contrastado con el de una comunicación invitante, respetuosa del 
interlocutor, amable y –sobre todo– inteligente, ingeniosa y creativa. 

La comunicación transformacional que proponemos necesita ser cons-
truida con agudeza y elegancia porque, a la postre, la delicadeza redituará 
más que la grosería y la vulgaridad. Si deseamos que la humanidad sea me-
jor debemos conseguir que el gesto sutil rinda más que el acto desaforado. 
La radio es una plataforma extraordinaria para que esos futuros deseables 
(futurables) comiencen a convertirse en futuros posibles (futuribles).
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Propuesta metodológica para investigar la historia de 
LV 13 Radio San Luis18
 
Daniel Toledo 

1. Introducción

La metodología es la modalidad en que se enfocan los problemas en bús-
queda de respuestas. En el caso particular de las ciencias sociales es apli-
cable a la forma o manera de encauzar la investigación. La propuesta que 
aquí se presenta se construyó para indagar la historia de la Radio San Luis 
durante sus primeros diez años de desarrollo (1942-1952). Por un lado, el 
abordaje teórico, adhirió a una perspectiva histórica en las instituciones 
de comunicación, que siguió el enfoque de Schudson (1993) investigador 
que relaciona la historia de los medios de comunicación con la historia 
cultural, política, económica y social; autor que ofrece una línea sobre la 
historia de las instituciones con énfasis en el desarrollo de los medios con-
cebidos como instituciones. Como refuerzo de esta línea, fue validado el 
concepto de encuadre de Schlemenson (1998) que permitió situar a Radio 
San Luis, como una organización moldeada por sus contextos. Desde lo 
metodológico se optó por la lógica cualitativa en tanto proceso que centra 
el estudio de la realidad desde el contexto natural de producción e implica 
la utilización de la entrevista, historias de vida, observaciones, imágenes, 
sonidos, textos históricos, que remiten a las situaciones que vivenciaron 
los actores participantes. Además, esta indagación planteó como objetivo 
repensar a las organizaciones de la comunicación como instituciones, que 

18. Avance del trabajo final de la Maestría Comunicación Institucional. Universidad Nacional 
de San Luis.
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forman parte de una sociedad con conciencia histórica. Precisamente el 
fin de las ciencias sociales está pregnado por esa marca, porque las socieda-
des en su diversidad y profunda complejidad se desarrollan en determina-
dos territorios que conllevan, a su vez, especificidades sociales y culturales. 
Dentro del enfoque cualitativo, resultó práctico y pertinente para el tema 
de esta investigación el estudio de casos, la memoria oral, las fuentes docu-
mentales y la triangulación metodológica. La historia oral permitió darle 
sustento metodológico a la amplia gama de entrevistas que se obtuvieron 
y que ahora forman parte de un archivo sonoro del autor. Además de una 
profusa exploración bibliográfica, y teniendo como referencia el diseño 
cualitativo, se trabajó dentro de las fuentes de información empírica con la 
entrevista, la investigación documental y la triangulación de datos; técni-
cas y abordajes que posibilitan un acercamiento al objeto de investigación 
desde una multiplicidad de fuentes en línea coherente con la perspectiva 
teórico-metodológica. Así, esta propuesta de investigación se sustenta en 
el estudio de casos e historia oral. Se trata de un diseño que permitió inves-
tigar: LV 13 Radio San Luis: la trama institucional y organizacional en clave 
comunicacional, durante su primera década de desarrollo (1942-1952).

El presente proyecto de investigación, entonces, centró su estudio en 
una organización de comunicación: LV 13 Radio San Luis, durante el pe-
ríodo 1942-1952. A nivel metodológico se optó por la lógica cualitativa. 
Según Taylor y Bogdman (1986) se entiende a la metodología como la 
modalidad en que se enfocan los problemas en búsqueda de respuestas. 
Este enfoque se basa en el estudio de la realidad desde el contexto na-
tural de producción; implica la utilización de la entrevista, historias de 
vida, observaciones, imágenes, sonidos, textos históricos, que remiten a 
las situaciones que vivencian las personas. Le Compte (1995) entiende a 
la investigación cualitativa como: 

Una categoría de diseños de investigación que extraen descripciones a 
partir de observaciones que adoptan la forma de entrevistas, narraciones, 
notas de campo, grabaciones, transcripciones de audio y vídeo cassettes, re-
gistros escritos de todo tipo, fotografías o películas y artefactos.

Este proyecto tuvo como objetivo repensar a las organizaciones de la 
comunicación como instituciones históricas, que forman parte de una 
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sociedad con conciencia histórica. Precisamente el fin de las ciencias 
sociales es histórico, porque las sociedades en su diversidad y profunda 
complejidad se desarrollan en determinados territorios que conllevan a 
su vez especificidades sociales y culturales. En ese sentido se adhiere a la 
mirada teórica que sostiene que toda investigación social «necesita re-
gistrar la historicidad humana […] expresados en sus bienes materiales y 
simbólicos». Son las sociedades y sus instituciones «que viven el presen-
te marcado por el pasado y proyectado hacia el futuro que trae en sí dia-
lécticamente las marcas anteriores, en una reconstrucción constante». 
Así «las instituciones y las estructuras no son más que acciones humanas 
objetivadas» (Souza Minayo, 2013: 33-34).

En la trama de este estudio inscripto en la comunicación institucio-
nal, y de manera particular de una institución de comunicación como lo 
es una emisora de radio, resulta pertinente la mirada de Souza Minayo 
(2013) al considerar que la investigación cualitativa basa su metodología 
con el fin de interpretar los procesos y formas de desarrollos intrínsecos a 
las instituciones, grupos y sus actores. 

2. Delimitación témporo-espacial y contextual

Para este apartado se sigue a Cifuentes Gil (2011) autora que define a la 
delimitación como actividades que consisten en «precisar, construir y 
nombrar un objeto de conocimiento o de estudio». Se trata de establecer 
y caracterizar «un constructo intencionado que integra y hace explícita 
la temática en el contexto institucional» (Cifuentes, 2011: 104). La autora 
también propone a nivel metodológico, por un lado, precisar el período 
que se toma para el recorte temporal de la investigación. También ad-
quiere relevancia en una investigación histórica el contexto que incide en 
la trama institucional que genera particulares condiciones para la comu-
nicación. Bourdieu (2000) entiende al contexto como un espacio diná-
mico en donde se produce el intercambio, las apropiaciones y en donde 
emergen las distintas miradas del mundo. Para Alfredo Ghiso C. (2000) 
el contexto es parte constitutiva de la realidad que se debe registrar en 
el proceso de la investigación. Por lo expuesto, la delimitación temporal 
del estudio corresponde al período 1942-1952, en la ciudad de San Luis 
(Argentina) y la institución de comunicación para este caso fue LV 13 
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Radio San Luis. El recorte temporal obedece a que en ese período hubo 
un paralelismo político entre el estado nacional y provincial: durante la 
inauguración de la emisora, con el proyecto conservador, luego con las 
directrices emanadas del Grupo de Oficiales Unidos (1943-1946) y, en el 
último tramo del segmento explorado, con el primer gobierno de Juan 
Domingo Perón (1946-1952). 

3. Sobre la institución de comunicación elegida

LV 13 Radio San Luis, se inauguró el 14 de noviembre de 1942 (aunque la 
tradición oral le confiere como fecha de lanzamiento el 15 de noviembre 
de 1942). Fue fundada por el comerciante puntano Ovidio Di Gennaro, 
persona de negocios que se vincula con el Zar de la radiofonía argentina 
Jaime Yankelevich, titular de LR3 Radio Belgrano y la Primera Cadena Ar-
gentina de Broadcasting. Por ese motivo, Radio San Luis se creó como una 
emisora integrante de la Cadena Belgrano y, a nivel organizacional,tenía 
una doble dependencia: como filial de Radio Belgrano y como director-
propietario el Sr. Di Gennaro. LV 13 fue la primera emisora de radiodi-
fusión de la provincia de San Luis. Si bien fue impulsada por la visión co-
mercial de Di Gennaro y Yankelevich, había una necesidad comunitaria 
de contar con un medio de comunicación radial.

4. Estudio de casos

Para abordar la historia de una emisora de radio se acudió al estudio de 
casos. Siguiendo a Stake (1999) 

De un estudio de casos se espera que abarque la complejidad de un caso 
particular […]. Estudiamos un caso cuando tiene un interés especial en sí 
mismo. Buscamos el detalle de la interacción con sus contextos. El estudio 
de casos es el estudio de la particularidad y de la complejidad de un caso sin-
gular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias importantes 
(Stake, 1999: 11). 

El estudio de casos no se propone la generalización, más bien se interesa 
por la particularidad que enmarca ese caso. El objetivo es conocer de la 
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mejor manera esa singularidad, con el fin de ver e intentar saber qué es y 
qué es lo que hace. En ese sentido, el estudio de casos no busca estable-
cer la diferenciación entre otros casos. El estudio de casos «es un medio 
de organizar datos sociales, preservando el carácter unitario del objeto 
social estudiado» (Souza Minayo, 2013: 133). Los objetivos del estudio 
de casos que se podrían replicar con este trabajo comprenden la posibili-
dad de trazar un examen o lectura analítica y descriptiva de los procesos 
organizacionales y relacionales. Para Vélez y Galeano (2000) los estudios 
de casos comprenden estrategias de investigación que incluyen la des-
cripción, interpretación o también evaluación de un espacio o parte de la 
realidad social particular. De ese modo el caso, entendido como una uni-
dad de investigación «se estudia en sí mismo y en correlación con otro, 
como acontecimiento significativo en su marco sociocultural particular» 
(Cifuentes Gil, 2011: 48).

5. Historia oral

Se entiende que toda investigación es provisoria y que lo que se escri-
be hoy será corregido, ampliado o anulado. Lo indiscutible es que, con 
el paso del tiempo, los protagonistas contemporáneos no podrán dar su 
testimonio. Desde esta mirada es donde adquiere importancia la historia 
oral, principalmente porque permite recuperar a partir de la memoria in-
dividual o grupal un entramado de lazos sociales que reconoce en el ano-
nimato cotidiano una actitud histórica (Barela, Miguez y Conde, 2000).

Para Dora Schwarztein (1991), la historia oral está asociada a la historia 
social contemporánea, en donde se pone énfasis en los procesos, más que 
en los personajes sobresalientes, destacándose su importante rol contra 
la vieja historiografía puramente descriptiva. Schwarztein sostiene que 
«esta nueva historia presta más atención a los actores anónimos, y a es-
feras mucho más diversificadas de la actividad humana» (Schwarztein, 
1991: 7). En esa línea de pensamiento la supremacía del documento escri-
to, inscripta en la tradición positivista, comenzó a ser cuestionada ante la 
incorporación de nuevas fuentes como fotografías, objetos y los testimo-
nios orales.

Las principales características que definen a la historia oral son la sub-
jetividad, la memoria y la particularidad de la fuente. Los informantes 
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relatan sus vivencias en su doble condición de individuos singulares y 
de sujetos colectivos. Se entiende, desde ese posicionamiento, que cada 
uno de ellos es único, pero, en el trayecto de construcción de su subjeti-
vidad, se percibe la incidencia familiar, social, económica, cultural que 
han vivido y viven. Luis Passerini (1991) considera que hay que encarar la 
cuestión de la subjetividad como de «urgencia política» (Passerini, 1991: 
147). Explica que el historiador debe tener en cuenta que subjetividad 
y conciencia tienen una historia y, en consecuencia, sufren modificacio-
nes que no son neutrales, sino que forman parte de la lucha a favor o en 
contra del poder institucional. Passerini alerta que, si no se valoriza la 
subjetividad «las fuentes orales solo pueden verse como una serie de de-
claraciones sobre lo que realmente sucedió» (Passerini, 1991: 147). En ese 
sentido, la memoria concebida como producto de la instancia de la en-
trevista puede ser visualizada como «un constructo cargado de sentido, 
producto de una relación social concreta: la entrevista como escenario e 
instrumento para el intercambio de subjetividades» (Aceves, 2000: 8).

Ronald Grele (1991) interpreta que el historiador oral no busca en las 
memorias de las personas cúmulos de hechos y evidencias empíricas ne-
cesariamente verificables, más bien el objetivo es la construcción de sig-
nificados de las experiencias humanas, con la intención de aprehender el 
sentido histórico de los hechos vividos. Desde esa perspectiva se infiere 
que la memoria colectiva y el olvido colectivo son materia de interés, ya 
que las personas experimentan sus experiencias y vivencias como indivi-
duos, pero también como integrantes de una particular cultura ubicada 
en un tiempo y espacio específico. En ese sentido la historia oral (H.O.), 
no se circunscribe a la capacidad psíquica individual, sino que se debe 
valorar en la dimensión simbólica o cultural, como resultado de relacio-
narse y vivir en sociedad.

6. Fuentes de información empírica

Sobre la base de la metodología cualitativa, este proyecto metodológico 
se apoya en las entrevistas y el análisis documental.
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7. La entrevista

Para Stake (1999) dos de los aspectos principales del estudio de casos 
proceden de las descripciones y de las interpretaciones; procesos que se 
pueden concretar a través de la variedad de miradas que se obtienen de 
las personas. Así, una de las técnicas procede de la entrevista, que es «el 
cauce principal para llegar a las realidades múltiples» (Stake, 1999: 63). 

La entrevista es una técnica y también un formato dentro del género 
informativo. Tanto para las ciencias sociales, humanas y la actividad pe-
riodística es una de las vías más importantes para obtener datos, informa-
ciones y diversidad de miradas sobre un tema particular: «La entrevista 
se enmarca en comportamientos verbales para extraer información sobre 
representaciones asociadas a comportamientos vividos. Permite recoger 
la subjetividad […]» (Cifuentes Gil, 2011: 85). La autora agrega que esa 
obtención de datos o información implica tareas o procesos de análisis 
y también de interpretación y «pueden cumplir diferentes funciones: 
orientadora, diagnóstica, investigativa» (Cifuentes Gil, 2011: 85), y de ín-
dole periodística.

Para este proceso se seguirá las sugerencias de Joutard (1999), no a 
modo de receta mágica sino como una contribución válida para esta me-
todología:
1. Dejar la iniciativa al entrevistado: hace surgir mejor lo olvidado, lo no 

dicho, ya que la memoria oral es selectiva y esto es un hecho histórico 
importante para analizar.

2. El entrevistador: es entrevistado a su vez. Para una crítica de tipo his-
tórico, sirve para evaluar la producción del documento, midiendo la 
subjetividad del entrevistador.

3. La transcripción: por práctica que sea, es ya una traducción con todas 
las infidelidades que supone una traducción. Debe ser integral y con-
servar las preguntas que dan lugar a las respuestas. 

4. Conclusión: se sabe que el historiador nunca hará un estudio exhausti-
vo. En un momento dado hay que correr el riesgo de presentar conclu-
siones, aunque sean provisorias.

5. Análisis: la interpretación de lagunas, ausencias y distorsiones con lo 
real conocido constituyen el centro del análisis del documento oral. 
De allí surgen las dificultades, porque los positivistas han enseñado a 
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distinguir lo verdadero de lo falso, pero no a considerar lo falso como 
significativo. 

7.1. Criterios de selección de entrevistados/as
Para este trabajo se tuvieron en cuenta los siguientes criterios de selección:
1. Profesionales que hayan participado de manera directa en LV 13 Radio 

San Luis durante el período propuesto para esta investigación (1942-
1952). Es decir, personal que se haya integrado como empleado/a for-
mal en la organización.

2.  Actores que, aunque no hubieran integrado la planta de personal, ha-
yan participado en la trama institucional, como conductores, perio-
distas externos (sin relación de dependencia), artistas, deportistas, 
integrantes de organizaciones sociales, asesores de contenidos; pro-
fesionales de áreas técnico-electrónicas, comerciantes que hayan inte-
ractuado con la institución.

3. Cubrir no solo actores que hayan desempeñado funciones más visibles 
en ese campo como locutores/as y periodistas, sino también personal 
con tareas en áreas técnico-operativas, publicidad, administrativas y 
roles directivos.

4. Ciudadanos/as que puedan suministrar información en su carácter de 
oyentes.

5. En caso de fallecimiento de actores principales, familiares directos (in-
formantes secundarios).

8. Investigación documental

La investigación documental se erige como una estrategia de investiga-
ción, que va más allá de la recolección de información y que, a su vez, 
combina diferentes fuentes.

Sobre este aspecto Stake (1999) expresa que la mayor parte de las in-
vestigaciones exige estudiar y revisar diarios, actas, informes. A efectos 
de confrontar los relatos orales se acude ala búsqueda y análisis de docu-
mentos que proceden principalmente de dos periódicos de la ciudad de 
San Luis que han publicado notas sobre la programación de la emisora 
LV 13 Radio San Luis. Ambos medios gráficos concretaron un segui-
miento periodístico durante la inauguración de la radio en 1942. Se trata 
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de los periódicos La Reforma y La Opinión. El primero tiene algunos 
números guardados en el Archivo Histórico de la Provincia; en tanto 
que La Opinión conserva números de esa época en el edificio del actual 
Diario de la República de San Luis. También estos diarios aportan de ma-
nera significativa información sobre la grilla de programación, debido 
a que la emisora difundía en esos medios sus contenidos, así como la 
emisión de programas especiales consistentes en actuaciones artísticas 
o discursos de la denominada «clase alta» puntana, titulados genéri-
camente como «disertaciones» o se publicaban noticias referidas a los 
eventuales cortes de la señal u otros problemas tecnológicos. Al consi-
derarse la fecha de la inauguración y puesta al aire de la emisora como 
un acontecimiento que generó un impacto social en la comunidad de 
San Luis, la cobertura que realizaron estos diarios –antes y después de 
la inauguración– suministran datos sobre el contexto de inauguración y 
quiénes fueron sus autores.

8.1. Documentos periodísticos
Para esta indagación se realizó un relevamiento en el Archivo de la Pro-
vincia de San Luis y en el archivo del Diario de la República (de San Luis). 
En el primero se obtuvo información del diario La Reforma y, en el segun-
do, del diario La Opinión, ambos editados en la ciudad de San Luis.

El corpus estuvo conformado por:
– Diario La Opinión: 32 periódicos.
– Diario La Reforma: 11 periódicos.
– Revista Canales: 1 número.
– Revista Antena: 1 número.

8.2. Criterios de selección del corpus
1. Relevamiento desde agosto de 1942 a efectos de conocer los anteceden-

tes e informaciones publicadas previo al día de inauguración de Radio 
San Luis el 14 de noviembre de 1942.

2. Informaciones centradas en la institución LV 13 Radio San Luis, en par-
ticular durante el primer mes de vida institucional y hasta 1947 a efectos 
de sondear las noticias sobre contenidos y actores en la emisora.
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8.3. Documentos fotográficos
Desde la invención de la fotografía a fines del siglo xix, ese soporte ha 
tenido (hasta la fecha) un fuerte valor cargado de significados e histori-
cidad. Ese congelamiento se convierte en pasado y adquiere valor docu-
mental al ponerlo en diálogo con técnicas de historia oral y contextuali-
zación histórico-social a través de variedad de fuentes. Es, precisamente, 
mirar y leer la fotografía –principalmente– a través de sus protagonistas, 
lo que permite reactivar la memoria y transportar microhistorias al pre-
sente social.

Rasco (2017) refiere que uno de los elementos centrales de la fotografía 
como recurso o estrategia en la investigación cualitativa reside en el equi-
librio entre tres módulos que interactúan: documento, contenido y arte. 
Así, acude a Roland Barthes (1982), autor que presenta dos unidades de las 
imágenes fotográficas: el studium y el punctum. El primero refiere al interés 
de la fotografía como testimonios políticos, cuadros históricos y culturales 
(gestos, decorados, acciones). El punctum es ese recorte imaginario de la 
imagen que penetra con intensidad en la mente del perceptor. En resumen, 
el stadium apunta al contenido, al valor documental y de información di-
recta de la pieza fotográfica y el punctum a lo que se retiene de la imagen y 
que trasciende con la verosimilitud para entrar en el terreno de lo artístico.

Rasco (2017) distingue tres modos de abordaje de la fotografía como 
material documental para la investigación cualitativa: 1) etnografía visual; 
2) foto-elicitación y 3) fotos-voz.
1. Etnografía visual: Se trata del predominio del studium, es decir, del 

contenido de la fotografía, más que del valor artístico. Rasco (2017) 
apoyándose en Prosser (2007) menciona cuatro modalidades para la 
indagación visual:

– Datos encontrados: refiere a imágenes del pasado, como fotografías 
costumbristas; álbumes escolares, familiares, institucionales, etc.
– Datos creados por el investigador: aquí el científico produce sus 
propios registros documentales fotográficos sobre el motivo de la 
indagación, constituyéndose la fotografía en una fuente de docu-
mentación social.

– Datos creados por el informante: son los que aportan datos para la 
investigación a través de la acción colaborativa de los sujetos impli-
cados en la investigación.



78Propuesta metodológica para investigar… | Daniel Toledo

– Representaciones: tanto los investigadores como los informantes 
representan gráficamente datos, hallazgos e interpretaciones con la 
intención de comprender la realidad a través de graffitis, mapas con-
ceptuales, dibujos y cualquier otra variedad de gráficas presentes en 
el proceso de recolección de documentos visuales. 

2. Foto-elicitación: aquí la fotografía es el disparador para activar el diá-
logo con los implicados. Pueden ser las imágenes elaboradas por los 
informantes y también fotografías obtenidas por el investigador. Se tra-
ta de «dialogar sobre y con las imágenes rememorando lo que mues-
tran, enlazando con recuerdos, experiencias (pasadas o presentes), 
sensaciones y emociones» (Rasco, 2017: 99). El autor sigue a Harper 
(2002), quien las agrupa en:

– Fotos objetivas: que proceden de inventarios visuales.
– Fotos de colectivos o instituciones: por lo general fotos de ámbi-
tos laborales.
– Fotos personales: se relacionan con las dimensiones íntimas y per-
sonales de los sujetos informantes y que marcan sus vidas cotidianas.

3. Foto-voz: Tiene que ver con la implementación de una estrategia que 
promueve la participación de los sujetos informantes. Es una moda-
lidad metodológica de la etnografía visual en la cual, mediante la uti-
lización de fotografías, las personas que suministran datos para la in-
vestigación «pueden expresar sus ideas, concepciones, pensamientos, 
relaciones e interacciones» (Rasco, 2017: 100).

8.4. Procedimiento de obtención de  
documentación fotográfica
Las fotografías sobre la radiofonía de San Luis en el período abordado 
forman parte del archivo personal que logró construir el autor de este 
trabajo a lo largo de la investigación. Se nutre, principalmente, del aporte 
voluntario y solidario de los informantes entrevistados. En ese sentido 
las que aquí se publican pueden ser consideradas como material fotográ-
fico inédito. 
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8.5. Corpus fotográfico 
Está conformado por 120 piezas recuperadas por el autor. De ese total se 
utilizaron 35 fotografías.

Criterio de selección:
– Que las fotos remitan al período abordado: 1942-1952.
– Que representen, a modo de anclaje documental, el tema tratado.

8.6. Estrategia de análisis del material fotográfico
El material digitalizado en el archivo personal del autor se ubicó respetan-
do el origen o procedencia, denominándose «fondo» con el nombre de 
la persona que facilitó las fotografías. Así se organizó el material con los 
siguientes fondos o apartados:

1. Fondo Blanca N. Álvarez
2. Fondo Eduardo Saad
3. Fondo Julio L. Gatto
4. Fondo Ovidio Di Gennaro
5. Fondo Nemecio Lucero
6. Fondo Pedro Salinas
7. Fondo Orlando de Lucas
8. Fondo Alberto Alejandrino
9. Fondo Patricia Funes
10. Sección Fachada LV 13
11. Sección Capturas Fotográficas Diario La Opinión
12. Sección Capturas Fotográficas Diario La Reforma
13. Sección Tomas Fotográficas Informantes Directos
14. Sección Fotos Varias

Siguiendo el encuadre teórico, la documentación fotográfica se utilizó 
para:

– Trabajar con los datos creados por el informante: mediante la acción 
colaborativa de los sujetos implicados en la investigación.

– Foto-elicitación: la fotografía como insumo para activar el diálogo 
con los sujetos implicados, a efectos de recordar lo que se muestra.

– Foto-voz: método que implica la participación de los informantes.
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8.7. Documentos sonoros
El material sonoro, de naturaleza audible y que haya quedado alojado 
(grabado) en un soporte físico –analógico o digital– puede constituirse 
en documentos sonoros de potencial valor para la investigación. 

Si bien la tecnología electrónica ha contribuido al almacenamiento so-
noro, se considera que la clave de este enfoque radica en considerar al 
audio (la sonoridad) como parte constitutiva del patrimonio cultural in-
tangible. En ese sentido, en 2003 la unesco ya alertaba sobre la urgencia 
que implica generar medidas de salvaguarda del amplio y diverso patri-
monio cultural inmaterial en donde los sonidos, en su variedad expresiva, 
forman parte de ese acervo. De ahí la revalorización del campo sonoro 
como material documental.

Este corpus se trata de «un tipo de documento que contiene informa-
ción registrada bajo la forma de sonido en alguna forma de expresión 
(discurso oral, música, ruidos)». En tanto «los archivos, colecciones 
o fondos sonoros son conjuntos de documentos creados y/o reunidos 
por una persona física o jurídica en el curso de su actividad profesional, 
comercial o institucional» (Robledano Arillo, s/f: 4). Según esa defini-
ción, un fondo sonoro podría estar conformado por grabaciones de emi-
siones radiofónicas sean programas u otras piezas sonoras como spots 
publicitarios, promociones, campañas, mensajes institucionales, etc.; 
también grabaciones con intervenciones de integrantes de una comisión 
o cuerpos deliberativos, políticos, disertaciones especiales guardadas en 
un archivo institucional; registros musicales en estudio o de particulares 
con toma sonora externa; registros de performance y paisajes sonoros, 
radio y audio-arte; también es válido la captación y grabación de sonidos 
no articulados o de ambiente, como los procedentes de una calle, plaza, 
o naturales como de vientos, tormentas, animales, etc. Así, «cualquier 
forma de expresión sonora puede tener cabida en un fondo sonoro de 
forma aislada o combinada con otras» (Robledano Arillo, s/f: p. 4). 
Siguiendo al mismo autor, se puede presentar la siguiente tipología de 
documentos sonoros:
a) Documentos de palabra: son archivos sonoros que solo contienen re-

gistros de palabras y discursos en el curso de su actividad cotidiana. Es-
tos archivos podrían estar integrados por un proyecto de historia oral o 
grabaciones registradas por una emisora radiofónica a través de algún 
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ciclo de entrevistas en profundidad, de semblanza o temáticas. Si bien 
en el documento de palabra el discurso oral es el predominante, podría 
estar acompañado por formas no lingüísticas como en el caso de los 
contenidos de palabras de las emisoras de radio.

b) Música: integrado por piezas musicales producidas de manera inde-
pendiente o sellos comerciales que incluyen variedad de géneros, ám-
bitos territoriales y soportes. Algunas organizaciones cuentan con sus 
propias fonotecas o discotecas como las instituciones radiofónicas o 
los propios sellos musicales; y también archivos particulares de can-
tantes y compositores.

c) Efectos sonoros: forman parte de este apartado las grabaciones origi-
nales de ambientes variados o recreados mediante manipulación digi-
tal o síntesis de ruidos y sonidos no articulados.

Robledano Arillo propone analizar las fuentes de documentos sonoros 
según la función diferencial del fondo sonoro:
–  Archivos y colecciones patrimoniales: a cargo de instituciones que tie-

nen como objetivo la custodia de documentos sonoros con amplio va-
lor científico, social, cultural, político, ciudadano, como los fondos de 
emisoras que dejaron de emitir, fuentes procedentes de estudios cien-
tíficos y registros de sesiones institucionales. Integran este apartado los 
archivos históricos y administrativos, colecciones privadas o centros 
de investigación, sección sonidos de bibliotecas públicas y fonotecas. 
Con Internet, ahora varias organizaciones tienen disponible sus archi-
vos en linea y de manera gratuita.

–  Bancos sonoros, comerciales o de uso libre: se los conoce como «li-
brería de sonidos», cuyos contenidos comprenden archivos de variada 
tipología sonora. Por lo general se conciben como organizaciones de 
servicios para productoras o emisoras de radio y tv, cine, publicidad, 
etc. Las descargas se realizan a través de alguna plataforma en Internet.

–  Fondos radiofónicos de prensa y otras empresas: en esta época de hi-
bridación de medios informativos, los archivos sonoros crecen per-
manentemente tanto en sus espacios físicos locales como en Internet. 
En el caso de las radiodifusoras, acuden a procedimientos de análisis 
documental intenso, con modelos descriptivos ad hoc de cada organi-
zación y con poca adhesión a estándares descriptivos internacionales. 
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En sus archivos convergen dos tipologías de documentación sonora: 
fondo musical y fondo no musical o de palabra.

–  Base de datos y directorios de recursos sonoros: pueden ser con fines 
comerciales o promovidos por organizaciones sin fines de lucro. Den-
tro de las tipologías se encuentran reservorios de música en su varie-
dad de géneros y directorios de fondos sonoros que, por lo general, son 
tutelados por instituciones culturales.

Para este trabajo se acude al fondo sonoro propio del autor, que in-
cluye documentos de palabra procedente de programas radiofónicos y, 
principalmente, de entrevistas propias a actores de la radio de San Luis 
realizadas desde 1996 hasta 2017. El fondo está formado por registros ana-
lógicos en cintas de casetes que, a efectos de preservar ese patrimonio 
cultural intangible, se está procediendo a digitalizar con su correspon-
diente catalogación y posterior indexación digital. Aquí se entiende por 
catalogación a la «descripción intelectual del contenido de una obra de 
conformidad con normas precisas y sistemáticas» y por indexación «a 
la separación y traducción de las informaciones extraídas del documento 
[…] a partir de descriptores, indicadores o referencias» (Ojeda Castañe-
da, s/f). Así, estos documentos sonoros se registrarán mediante procesos 
estandarizados o bien diseñados ad hoc según las especificidades del con-
tenido, propósito de la producción y del ámbito institucional.

8.8. Corpus sonoro
El patrimonio sonoro está conformado por 150 (ciento cincuenta) casetes 
analógicos de una hora de duración cada uno, que están en proceso de 
digitalización. 
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Tabla 1. Catálogo descriptivo del parte del fondo sonoro

PARTE DEL FONDO SONORO PROPIO

N.º Nombre Fecha E Actor-Rol O

1 Alejandrino, Alberto 4/2000 77 Tanda primeros locutores (1945) F

2 Álvarez, Blanca N. 9/8/2000 73 Primera locutora (1945) Primera 
directora

F

3 Álvarez, Blanca N. 8/4/2011 88 F

4 Álvarez, Blanca N. 15/10/2015 91 F

5 Anello, Felipe 6/3/2002 77 Oyente-Comerciante F

6 Cazés, Felipe 28/3/2011 80 Tanda primeros locutores (1946)

7 Gatto, Julio L. 14/5/2000 67 Ordenanza. Tanda primeros 
operadores (1948)

8 Gatto, Julio L. 4/9/2017 84

9 Izurieta, Roberto 23/11/2006 64 Ex jefe técnico. Hijo del primer 
jefe técnico

F

10 Fourcade, Hugo 1996 72 Oyente. Historiadores F

11 Lucero, Nemecio 8/8/2000 70 Primer director artístico (1954)

12 María Félix M. 19/2/2007 81 Oyente-Músico

13 María Félix M. 6/6/2018 92 Oyente-Músico

14 Saad, Eduardo 1/9/2000 70 Tanda primeros locutores 
(1947). Publicista

15 Saad, Eduardo 10/10/2011 81 Tanda primeros locutores 
(1947). Publicista

16 Sáez Odriozola, Romualdo 9/8/2006 81 Primer locutor (1942) F

17 Salinas, Pedro 2002 78 Tanda primeros operadores de 
Planta Trans. (1947)

F

18 Scanferlatto, Bruno 2/2/2002 76 Oyente-Comerciante-Yerno del 
fundador de lv 13

19 Tello Cornejo, Edmundo 24/7/2000 82 Oyente-Historiador F

20 Venerandi, Alfonso 14/5/2007 79 Oyente F

Referencia: F: Fallecido/a
Fuente: elaboración propia.
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9. Criterios de selección

–  Que el material esté en consonancia con la temática expuesta.
–  Que el contenido de los/las informantes se ajuste al período abordado 

(1942-1952).

10. Estrategia general para el análisis de los datos

Siguiendo la lógica cualitativa enunciada al comienzo del presente capítulo, 
se describe a continuación la estrategia de análisis de los datos empíricos.

10.1. Triangulación
Redón Pantoja y Angulo Rasco (2017) refieren que el diseño a través del 
estudio de casos cuenta entre sus particularidades la búsqueda de infor-
mación procedente de varias fuentes y técnicas. En ese sentido, uno de 
los aspectos centrales de la investigación cualitativa es la validación de esa 
información a través de la triangulación, proceso que posibilita contrastar 
un dato o acontecimiento a través de una multiplicidad de fuentes. Para 
Stake (1994): 

La triangulación ha sido concebida como un proceso en el que desde 
múltiples perspectivas se clarifican los significados y se verifica la repetiti-
vidad de una observación y una interpretación (Stake, 94, citado en Redón 
Pantoja y Angulo Rasco, 2017: 72). 

Expresan estas autoras que la triangulación posibilita verificar mediante 
diversos datos «lo que los sujetos dicen, hacen, dejan por escrito, en di-
ferentes momentos de sus itinerarios vitales» (Redón Pantoja y Angulo 
Rasco, 2017: 72).

La triangulación se concibe desde la óptica de la complejidad y, en par-
ticular, de la diversidad cognoscitiva inmersa en el proceso de investiga-
ción que de manera directa o implícita se vale de conceptualizaciones y 
nociones procedentes de diversas ramas del conocimiento, que a su vez 
posibilitan la «iluminación de la realidad desde varios ángulos […] pro-
picia mayor claridad teórica y permite profundizar una discusión interac-
tiva e intersubjetiva» (Souza Minayo, 2011: 296).
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La mirada de Alzás García (2017) brinda un aspecto importante para 
no desvirtuar la triangulación y que se convierta en un proceso desenca-
jado de determinada opción epistemológica: «la triangulación es una es-
trategia metodológica que se diseña a partir de un objeto de investigación 
que tiene una naturaleza epistemológica única». Aclara que, si bien la 
triangulación tiene entre sus características la combinación de métodos, 
«la epistemología no podrá ser mixta, es decir, un problema de investi-
gación no podrá estar configurado y combinado en distintos paradigmas 
al mismo tiempo» (Alzás García, 2017: 315). Se sigue a esta autora en el 
sentido que aclara que la implementación de métodos diferenciados con-
tribuye tanto a la validez como a la fiabilidad en los procesos, resultados 
y conclusiones. Además, la triangulación permite flexibilizar el diseño, 
lográndose una mejor adaptación a los objetivos de la investigación. Así, 
la triangulación permite caminar en un terreno fértil para la innovación 
al facilitar el uso creativo de técnicas y herramientas que ayudan en el 
proceso de recogida y análisis de la información. La triangulación habilita 
el camino para: 

El descubrimiento de fenómenos atípicos, por la profundidad de análisis 
que ofrece esta estrategia de investigación […] la triangulación es también 
un mecanismo de control de la calidad del proceso de investigación (Alzás 
García, 2017: 323).

11. Cierre

El presente desarrollo ha tenido como fin compartir una experiencia de 
abordaje metodológico para investigar la historia de una emisora de ra-
dio: LV Radio San Luis, que fue fundada en la ciudad de San Luis en 
1942 y que culminó su desarrollo institucional en 1981. No se trata de una 
receta, menos de un posicionamiento basado en un modelo replicado de 
otros estudios. El fin de ese trabajo ha sido compartir una modalidad para 
una investigación histórica que ha tenido como eje el surgimiento y la 
primera década de existencia de la primera emisora de radiodifusión de 
la provincia de San Luis. La metodología cualitativa con sus técnicas y he-
rramientas aquí descriptas partió en primer lugar de una perspectiva his-
tórica de las instituciones de la comunicación, en especial con la idea de 
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conocer y revalorizar los procesos de surgimiento de la radio en Argenti-
na. Desde esa perspectiva, las lecturas y estudios históricos posicionados 
desde fundamentos epistemológicos, teóricos y metodológicos permiti-
rían presentar miradas que complementen e integren las crónicas perso-
nales y los registros periodísticos de la época; aunque el peso principal 
radica en revalorizar la emergencia comunicacional de la radiodifusión 
en las geografías locales y regionales, con la intención de ponerlas en diá-
logo en sus diferentes contextos de génesis. Postura de doble articulación 
al pensarse por un lado desde la esfera teórico-metodológica y también 
como un humilde homenaje a la radiodifusión que, desde su nacimiento 
en 1920, en Argentina forma parte de la vida cotidiana de sus habitantes y 
que en 2020 celebró sus cien años de vida.
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Los nuevos modos de recepción radiofónica asincrónica 
continúan con una tendencia ascendente
 
Diego Javier Ibarra

1. Introducción

La presente ponencia busca dar continuidad a la presentada en las jor-
nadas de 2017 sobre las nuevas formas de la recepción radiofónica bajo 
el título Nuevos modos de recepción radiofónica. Análisis del caso RadioCut 
una alternativa de ampliación sonora.

Se trata de un seguimiento que, en una primera parte, indaga sobre 
los usos de la radio en jóvenes y, en segundo lugar, busca datos que par-
ten de algunos agregadores de contenidos radiofónicos como Youtube y 
RadioCut que, a partir de diferentes agentes reproductores, posibilitan 
una escucha fragmentada, desprogramada, sin continuidad de recortes de 
programas, como entrevistas, columnas o partes de una emisión.

El trabajo que da origen a esta ponencia constituye una actividad de 
cátedra con el objetivo conocer los modos de recepción de los jóvenes 
para incorporar aspectos teorizantes a los contenidos que se desarrollan 
en la materia. Al mismo tiempo es parte de una línea de sondeos e inda-
gaciones sobre las permanencias y las transformaciones en la recepción 
radiofónica.

El incremento de la audiencia asincrónica y los usos en el ámbito de 
la recepción no se dan únicamente por la posibilidad tecnológica que se 
dispone, sino por la combinación de las variables mencionadas que ex-
ponen temas-contenidos considerados importantes por su actualidad y 
explicación de las realidades socio políticas en estos casos observados.
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2. 2017

En esa oportunidad, el trabajo mencionado se elaboró a partir de un ran-
king construido por los fragmentos más escuchados por día, entre el 3 de 
marzo y el 3 de abril de 2017, a través de RadioCut, constituidos por los 
recortes que las radioemisoras hicieron de sus contenidos y los recortes 
que diferentes usuarios hicieron como fragmentos y pusieron a disposi-
ción del resto de oyentes o interesados.

De esta manera se obtuvieron diferentes datos de los recortes más es-
cuchados a los que se aplicaron varias lecturas para interpretar: cantidad 
de reproducciones, división por emisoras, por tipos de emisoras (am, 
fm, Internet), de capital y del interior del país que ingresaron al ranking 
en ese lapso. Vale aclarar que la cantidad de reproducciones no implica-
ba una mayor o menor audiencia. Sí el número de recortes nos permitió 
intuir ciertos niveles de adhesión a determinados programas y a las ac-
ciones de sus seguidores.

El dato central fue que durante ese mes se produjeron 286 895 reproduc-
ciones a razón de 14 344 por día, generadas por 52 emisoras, lo que prome-
diaba unos 5517 recortes/fragmentos por emisora. En números reales las 
puntas estuvieron representadas por Radio 10 am 710 con 92 243 y Radio 
Sur fm 88.3 con 7 reproducciones de recortes.

La división de la escucha de esos fragmentos de programas expuso lo 
siguiente:

Radio AM 15 emisoras Reproducciones
209 099

Radio FM 28 emisoras Reproducciones
74 432

Radio Internet 9 emisoras Reproducciones
3364

3. 2019

El trabajo que da origen a esta ponencia constituye una actividad de cá-
tedra con el objetivo de conocer y actualizar los modos de recepción de 
los jóvenes para incorporar aspectos teóricos a los contenidos que se de-
sarrollan en la materia. 
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Un primer sondeo exploratorio realizado en mayo de este año desde 
el Taller de Radio en la Universidad de Buenos Aires (uba) arroja que un 
39 % de jóvenes de entre 18 y 25 años, estudiantes universitarios o terciarios 
escuchan radio mediante Internet. Mientras que un 32 % escucha online lo 
que ya fue emitido en otro horario y un 16 % escucha offline, es decir que 
descarga el contenido que ya fue emitido en otro horario. Para la escucha 
asincrónica el 33 % elige en primer término Youtube.

Esto motivó, a modo de muestra, realizar algunos seguimientos so-
bre diferentes fragmentos de programas en Youtube y RadioCut, los dos 
más mencionados por los jóvenes por fuera de las plataformas de las 
radios (15 %).

A partir de los resultados arrojados, la intención fue realizar una suer-
te de comparativa con el trabajo anterior y acercarnos a una mejor com-
prensión sobre estas modalidades de escucha que marcan que se mantie-
ne la escucha tradicional. 

Según Ibope Kantar Media el encendido actual ronda los 5 900 180 ra-
dioescuchas diarios, un 5.7 % menos que durante 2018, cuando 6 256 450 
personas sintonizaban un contenido radial por día.

Sea por aire o por Internet, la escucha radiofónica no se da de manera ex-
cluyente, en todo caso se trata de una modalidad de recepción combinada.

La continuidad de este trabajo que indaga los modos de recepción 
asincrónica fue elaborada desde otras alternativas diferentes a 2017. Al 
realizar observaciones en forma más o menos permanente fue sencillo 
considerar a priori un avance en esta tendencia de escucha y recepción.

Estos agregadores se explicitaban sin demasiado esfuerzo a través de las 
redes sociales como Youtube que, bajo el modo audiovisual convencional o 
audiovisual de imagen fija o sin correlato con el sonido, se disponen para la 
reproducción de recortes y fragmentos de programas de radio. Desde esta 
plataforma se canalizan múltiples circuladores-reproductores de contenidos. 

Tomados de manera arbitraria se reconoce al mismo tiempo que las 
escuchas asincrónicas responden a criterios de selección de contenidos 
especializados (algo para algunos). En este sentido los reproductores pro-
veedores de insumos para el presente trabajo fueron: Diario K, Revolu-
ción Popular y Claudio Laradio, más Radio Mitre, RadioCut y recortes 
exclusivamente con temáticas políticas, sociales, lo que se conoce como 
noticias duras.
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Se trabajó sobre el seguimiento de determinados fragmentos en lapsos 
semanales con el fin de precisar en algunos casos la curva de los incre-
mentos diarios hasta llegar a una meseta y al mismo tiempo establecer, 
por las cifras alcanzadas de reproducciones, una comparación indirecta 
dada por la diferencia metodológica con la indagación de 2017.

Se trata, en paralelo, de un seguimiento que indaga sobre los usos de la 
radio en jóvenes y los modos de escucha vinculados a algunos agregadores 
de contenidos radiofónicos como Youtube y RadioCut que, a partir de di-
ferentes agentes reproductores, posibilitan una escucha fragmentada, des-
programada sin continuidad como entrevistas o fragmentos de entrevis-
tas (25 %), columnas (15 %) o recortes de programas (24 %) de acuerdo al 
sondeo realizado desde el Taller de Radio de la uba mencionado al inicio.

4. Seguimientos

El primer seguimiento se realizó en la semana que va del sábado 15 de 
junio al viernes 21 de junio de 2019 para lo cual se tomaron fragmentos o 
recortes de programas que se emiten los sábados como:

Editorial de Eduardo Aliverti: «El salto al vacío es Macri» y la entre-
vista a Raúl Zaffaroni en Marca de radio (Radio La Red am 910). 

Columna editorial de Alfredo Zaiat: «Los mercados y Pichetto» en 
Cheque en blanco (Futurock). 

A estos se sumaron dos recortes de programas semanales en su emisión 
del viernes 14 de junio: Entrevista a Eduardo Valdez: «Bonadío está pre-
parando detenciones. Temo ir preso» en Crónica anunciada (Futurock) y 
la columna de Horacio Verbitsky: «La apuesta de Macri y el análisis de su 
voluntad de poder» en Habrá consecuencias (El Destape Radio).

Los cinco fueron recortes tomados solamente del circulador-reproduc-
tor de Youtube autodenominado Claudio Laradio que, junto a RadioCut, 
sumaron, a lo largo de esa semana, 51 148 reproducciones. La cifra puede 
ser considerada baja, pero si se tienen en cuenta las 286 895 de todo el 
mes de marzo de 2017 generadas por 52 emisoras a través de RadioCut, 
adquiere otra valoración sobre los nuevos modos de escucha asincrónica. 
Solo tomar cinco recortes de tres emisoras marca esa tendencia alcista.

Como dato complementario se observó que al tercer día de incremen-
to de las reproducciones el recorte ingresa en una meseta y sus incremen-
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tos son leves de ahí en adelante tanto en el seguimiento de Youtube como 
de RadioCut.

El camino hacia el amesetamiento varía de acuerdo con el sujeto enun-
ciador, el tema o el entrevistado. Entre el 15 y 18 de junio la columna edito-
rial de Eduardo Aliverti se incrementó en un 49 %; la entrevista a Eugenio 
Zaffaroni un 86 %; la columna de Zaiat un 50 %; la entrevista a Eduardo 
Valdez un 9 % y la columna de Horacio Verbtvisky un 15 %. Los porcen-
tajes de incremento presentan variaciones en relación con la cantidad de 
reproducciones de las que parten y con las que al final del día inician los 
sucesivos aumentos de las reproducciones. 

No obstante, puede observarse que los incrementos de reproduccio-
nes y los porcentajes de los recortes no obedecen a un único patrón, se 
segmentan tanto por el comunicador como por el tema en cuestión o por 
el sujeto entrevistado, evidenciando diferentes comportamientos y prefe-
rencias de los oyentes.

Desde la propia plataforma de la emisora por Youtube, Lanata y Lon-
gobardi el 18 de junio en la popularizada sección que denominan El pase 
entre ambos programas y conductores en Radio Mitre (am 790), cuyo 
tema del día fueron los dichos de Dady Brieva sobre los periodistas que 
deben dar cuenta. 

El pase entre Marcelo Zlotogwiazda y Reynaldo Sietecase el 21 de ju-
nio con la vuelta de la militancia kirchnerista como tema central, en Ra-
dio Con Vos (fm 88.9). 

Daniel Tognetti y un fragmento del programa del viernes 21 sobre las listas 
de candidatos en el programa Siempre es hoy por Radio Del Plata (am 1030).

El editorial de Eduardo Aliverti sobre el cierre de listas el sábado 22 en 
Marca de radio en La Red (am 910).

Entrevista al candidato Alberto Fernández en el programa del sábado 
22 de junio en Toma y Daca am 750.

Cinco recortes de cinco radios suman 58 090 reproducciones que, de 
manera similar con la primera observación, se tornan significativos res-
pecto de la indagación de 2017.

Del mismo modo que, en los datos del primer cuadro, la columna edi-
torial alcanza la mayor cantidad de reproducciones a partir del sábado 22 
de junio: Eduardo Aliverti: 17 245, seguido de la entrevista a Fernández: 
13 708. Los fragmentos de programas ocupan, desde la cantidad de repro-
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ducciones, un tercer lugar, incluso –vale hacer la salvedad– en el caso de 
El pase de Radio Mitre, la radio más escuchada que presenta reproduccio-
nes elevadas sigue en un tercer lugar. 

En esta indagación se destaca el lugar que ocupa Youtube como repro-
ductor de contenidos radiofónicos. En este sentido hay que recalcar que, 
hasta aquí, se midió a un solo reproductor-circulador (Claudio Laradio) de 
esta plataforma, más RadioCut.

En la presentación del 2017 se explicitaba que los recortes se ponen en 
circulación en un tiempo breve con respecto a su emisión original pero 
que, sin embargo, su escucha puede darse con varias horas de diferencia 
e incluso varios días, es decir que no responden a la rapidez de la infor-
mación. A modo de ejemplo, en el 2017 se citó el ranking del sábado 24 de 
junio en el que el editorial de Aliverti en Marca de radio registró 568 repro-
ducciones pero que ascendió a 1060 reproducciones el viernes 30 de junio.

Esto se comprobó con el seguimiento de 2019. Este modo de recep-
ción parece atado a necesidades concretas de información, comprensión 
y refuerzo del tema. Necesidades que desde una escucha asincrónica van 
más allá de la inmediatez y del aquí y ahora. Los recortes que se hacen del 
aire de la emisora se prolongan en el tiempo sumando nuevas audiencias 
para esos contenidos, constituyendo entonces una tendencia que se in-
crementa de modo favorable a un nuevo modo de recepción.

5. Otras observaciones: ¿quién dice lo que dice?

Las variables enunciador, tema, entrevistado se combinan para motivar 
la mayor adhesión a las escuchas de los recortes. Los editoriales por el 
propio peso que representan algunos periodistas permiten clarificar esta 
tendencia. Tomamos algunos de los ya expuestos como los editoriales de 
Eduardo Aliverti en Marca de radio los sábados por La Red am 910 a lo lar-
go del mes de junio por Youtube a partir de los circuladores-reproductores 
Claudio Laradio y Brett Sinclair:

1 junio: «¿De qué duda Hamlet Massa?», 28 197 reproducciones.
8 junio: «Se acabó la neutralidad objetiva», 19 665 reproducciones.
15 junio: «El salto al vacío es Macri, el cuco», 14 806 reproducciones.
22 junio: «En la Argentina sigue habiendo anticuerpos sólidos», 
14 408 reproducciones.
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29 junio: «El que es caro es Macri», 14 052 reproducciones.
Sobre estos editoriales el dato manifiesto es que en el transcurso de la 

semana alcanzan unas 18 000 reproducciones promedio, aunque también 
se observa que, dependiendo del tema, estas se incrementan, como por 
ejemplo con el tratamiento sobre el acercamiento de Massa a la fórmula 
de Fernández-Fernández que sobrepasa el promedio.

Algo similar con respecto a la relación tema-enunciador ocurre con las 
columnas de Horacio Verbitsky en el programa diario Habrá consecuen-
cias que se emite por El Destape, vía web.

10 junio: «Massa acordó con Alberto Fernández y Cristina Kirch-
ner», 59 612 reproducciones.
12 junio: «Creo que son grandes noticias», 26 591 reproducciones. 
12 junio: «Fórmula Macri-Pichetto» (análisis), 23 191 reproducciones.
14 junio: «La apuesta de Macri y el análisis de su voluntad de po-
der», 22 533 reproducciones.
Aquí también puede observarse una constante, la columna que trata 

sobre Massa y su vínculo con la fórmula Fernández-Fernández dupli-
ca ampliamente el promedio diario de recortes y reproducciones. La 
conjunción tema-enunciador parece ser una combinación que hace la 
diferencia. El portavoz del tema promueve las escuchas y niveles de re-
producciones, pero es en unión con el tema lo que provoca los picos 
elevados de esas reproducciones incentivando la recepción asincrónica 
como práctica.

6. Nuevas observaciones: entrevistados y entrevistas

Así como se ve la relación entre portavoz y tema, también la relación en-
trevistador-entrevistado constituye otra combinación que capta la aten-
ción y escucha asincrónica.

La observación y ejemplificación de esta composición se dio a través del 
seguimiento de una selección aleatoria con carácter significativo para la ex-
plicación de este punto, dado por la cantidad de reproducciones muy por 
encima de los promedios habituales: La entrevista de Ernesto Tenembaun 
a Juan Grabois realizada el 25 enero de 2019, en el programa Y ahora quien 
podrá ayudarnos que se emite por fm 89.9 Radio Con Vos: «A vos te mar-
can agenda», 115 624 reproducciones en Diario K.

https://www.youtube.com/channel/UCejrchmjNMt6j83Onqsi8wg
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Entrevista de Reynaldo Sietecase a Horacio Verbitsky efectuada el 8 
de febrero de 2019 en el programa La inmensa minoría que se emite fm 
89.9 Radio Con Vos: «Verbitsky hunde a D’Alessio y a Stornelli», 125 723 
reproducciones en Diario K.

La entrevista de María O’Donnell a Alberto Fernández el 27 de junio 
de 2019 en el programa De acá en más que se emite por Radio Metro 95.1 
alcanzó en tres días 102 900 a través de Revolución Popular y 125 573 a tra-
vés de Diario K en la versión editada de 12 minutos. La versión completa 
de 45 minutos alcanzó 10 300 reproducciones en Diario K y 9000 en el 
circulador-reproductor Claudio Laradio, en el mismo lapso. Su duración es 
otro dato para tener en cuenta con respecto a la recepción asincrónica de 
la actualidad noticiosa. El contraste es significativo respecto de las posi-
bles prácticas y usos que nos plantean estas preferencias. 

La misma periodista había alcanzado cifras de reproducciones asincró-
nicas nada despreciables en el programa que conducía durante 2018 en 
Radio Con Vos, por ejemplo, el 15 marzo, cuando entrevistó a Hernán 
Lombardi con 67 962 reproducciones publicadas por Diario K a través de 
su canal de Youtube.

El 18 de mayo la entrevista a Marcos Peña con 45 161 reproducciones, 
publicada por el mismo circulador-reproductor. Ambas entrevistas estu-
vieron teñidas de algún tipo de confrontación moderada.

El número elevado de reproducciones, si bien se logra a partir de pe-
riodistas-conductores con reconocida trayectoria y seguidores como au-
diencia propia, también se obtiene por el perfil del entrevistado que, por 
sí mismo, es portador de un discurso y contenidos considerados necesa-
rios para acceder a la actualidad, en este caso política y social, o porque 
ingresan en algún grado de confrontación.

Según esta observación no todas las entrevistas realizadas por estos 
reconocidos comunicadores obtienen alta cantidad de reproducciones 
que, aunque mantienen un promedio, dependen en buena medida del 
entrevistado para sus incrementos. 

El incremento de la audiencia asincrónica y los usos en el ámbito de 
la recepción no se dan únicamente por la posibilidad tecnológica que se 
dispone, sino por la combinación de las variables mencionadas que ex-
ponen temas-contenidos considerados importantes por su actualidad y 
explicación de las realidades socio-políticas en estos casos observados.

https://www.youtube.com/channel/UCejrchmjNMt6j83Onqsi8wg
https://www.youtube.com/channel/UCejrchmjNMt6j83Onqsi8wg
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7. Recortes y circuladores-reproductores

Todo hace pensar que las combinaciones entre comunicadores con ma-
yor o menor llegada a las audiencias, temas más calientes o más fríos –no 
por eso menos importantes o interesantes– y entrevistados con perso-
nalidades y discursos considerados necesarios, guardan una correlación 
bastante estrecha con quienes son los reproductores-circuladores, las agen-
das que exponen y los públicos seguidores de esas agendas. Esto ahonda 
un camino que constata este modo de la escucha asincrónica de fragmen-
tos y recortes como segmentación de audiencias especializadas o, por lo 
menos, interesadas en determinadas temáticas.

Como ejemplo vale citar la columna en la que Horacio Verbitsky reve-
ló en El Destape Radio información sobre la intención de Daniel Vila de 
ocultar datos sobre el dinero que María Eugenia Vidal puso en América.
Este recorte reproducido y circulado por Diario K el 4 de abril de 2019 
obtuvo 106 286 reproducciones. Diario K tiene 179 821 suscriptores, segui-
dores, lo que evidencia una alta adhesión al tema y al comunicador.

Ejemplo similar es la entrevista de Jonatan Viale que le realiza a Alber-
to Fernández por La Red am 910 el 10 de julio que, en 24 horas, alcanzó 
104 493 reproducciones, presentadas por Revolución Popular que tiene 
465 421 suscriptores.

Similar en la propia plataforma de Youtube de El Destape Radio que 
tiene 319 038 suscriptores y el 4 de marzo Ari Lijalad en el programa Habrá 
consecuencias alcanzó 99 096 reproducciones con la entrevista a Axel Ki-
cillof respondiendo sobre el fmi y el programa económico del gobierno.

Como datos adicionales, Claudio Laradio comenzó con sus reproduc-
ciones y circulaciones el 19 marzo de 2019 y lleva 3 924 882 reproducciones. 
Diario K se inició el 4 enero de 2016 y alcanzó 55 879 796 de reproduccio-
nes. Revolución Popular data del 5 noviembre de 2017 y lleva 48 566 062 
reproducciones. Brett Sinclair se inició el 30 de abril de 2018 y alcanzó 
68 260 reproducciones (vale aclarar que este circulador-reproductor solo 
sube las editoriales de Eduardo Aliverti).

Con altas y bajas, de acuerdo con lo detallado, es claro que la moda-
lidad de recepción asincrónica se profundiza como alternativa o como 
complemento de la escucha radiofónica.
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Plataformas digitales de radio social: el caso RadioCut
 
Agustín Espada

1. Introducción

Los medios de comunicación se encuentran en un momento de transfor-
mación. Quizás este momento de transición entre un modelo tradicional-
analógico y un futuro modelo digital sea de transformación permanente. 
Esto pone en crisis las distintas fases del modelo productivo y comunica-
tivo de las industrias tradicionales de generación de información y entre-
tenimiento. Desde la creación hasta el consumo, pasando por la produc-
ción y la distribución.

La radio no escapa a estas transformaciones, incógnitas y oportunida-
des. Nuevos productores de contenidos y plataformas de distribución se 
suman a los dispositivos móviles como principal dispositivo de conexión 
a Internet y a las redes sociales como hábitat 2.0 de las audiencias. La radio 
está inserta en este escenario multiplataforma, conectado, digitalmente 
social y con un nuevo perfil de oyente: uno que cuenta (o desea contar) 
con la capacidad de programar su propia dieta informativa en cuanto a 
tiempos, lugares y dispositivos de acceso a los contenidos.

Este trabajo propone una pregunta en base al estudio de un caso: ¿es 
necesario repensar a la radio en Internet a través de una plataforma que 
le permita volverse social, viralizable, que facilite la personalización de la 
instancia de consumo y la auto-programación, la recomendación algorít-
mica de contenidos y la obtención de datos (big data) sobre el comporta-
miento de los oyentes-usuarios?

Para este trabajo se toma como caso de estudio a la plataforma Radio-
Cut. Su análisis consiste en conceptuarla como un agregador radiofónico 
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y en analizar las capacidades y características que esta plataforma tiene 
con relación al concepto de radio social adoptado por Marcelo Kischin-
hevsky (2017: 113). La propuesta consiste en analizar, a través de este es-
tudio, las posibilidades de generar un dial digital social que renueve las 
expectativas del medio radiofónico de cara a un mercado de circulación 
de contenidos informativos y de entretenimiento convergente, social y 
multiplataforma. Para partir de esta premisa («necesidad de renovar las 
expectativas») se realiza también un diagnóstico del consumo radiofóni-
co en Argentina con estadísticas y datos de diversas fuentes.

2. De la radio 1.0 a la radio social

La masificación de Internet como espacio de producción, consumo y 
distribución de contenidos de info-entretenimiento plantea un escenario 
mediático con nuevas condiciones para satisfacer las necesidades de la 
demanda. Los usuarios de Internet adquieren capacidades diferentes a las 
tradicionales al momento de acceder a los bienes producidos por los ac-
tores que provienen del mundo mediático tradicional (radios, canales de 
televisión, diarios, revistas) así como también por los emergentes (porta-
les, radios online, podcasters, productores de video on-demand, etc.).

Los avances tecnológicos, así como la forma en la cual los usuarios los 
adoptan, dan forma a un nuevo marco de acción y de competencia de los 
medios. La radio afronta un momento en el cual se juega entre responder 
las exigencias del nuevo escenario y prevalecer en el mercado tradicio-
nal. Dicho de otra forma: adaptarse a los requerimientos y los cambios 
necesarios para conquistar nuevas audiencias (jóvenes en especial) sin 
descuidar a sus oyentes tradicionales. 

Si se respeta la línea histórica del viaje de la radio hacia Internet trazada 
por Pedrero Esteban y Contreras-Pulido (2019: 359), en una primera eta-
pa las radios tradicionales buscan la redifusión de sus contenidos a través 
del simulcasting con el canal tradicional-hertziano; en un segundo mo-
mento se suman las emisoras exclusivamente online con la oferta de fono-
tecas o bibliotecas sonoras con programas ya emitidos; a continuación, 
la radio es accesible por redes inalámbricas y las emisoras tradicionales 
suman equipos de producción digitales para contenidos específicos para 
estas plataformas; por último, en la cuarta fase la radio se transforma en 
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ciberradio para incorporar otros lenguajes sin perder al audio como su 
principal canal comunicativo.

Surge así en Internet, un espacio sonoro distinto: el ecosistema radio-
fónico online. En él conviven plataformas musicales que ofrecen música 
personalizada, podcasters y radios online que aprovechan las reducciones 
de las barreras de entrada al mercado y producen contenidos de info-en-
tretenimiento, agregadores de streamings y productos radiofónicos. To-
dos se suman a la tradicional oferta de las webs de las emisoras de aire 
(Espada, 2017: 57). 

Este nuevo ecosistema está marcado no solo por la consolidación de 
los servicios radiofónicos en Internet, sino también por la masificación 
del smartphone como dispositivo de acceso a contenidos y las redes so-
ciales como hábitat de las audiencias. De esta forma, según Pedrero Es-
teban y Contreras Pulido (2019: 369) las radios tienen la necesidad de 
revestir los productos sonoros ofrecidos con tres tipos de propuestas: 
la radio visual, la radio social y la radio guiada. Así, los contenidos ge-
nerados conseguirán ganarse un espacio en la pantalla táctil a través de 
imágenes, serán viralizables en redes sociales y ofrecerán mayor meta-
data al oyente para justificar su elección en el océano de productos de 
info-entretenimiento online.

Esta etapa de auge de la cultura digital, las redes sociales y los smartpho-
nes se combinan con la radio para llegar a «la cuarta era de la escucha 
radiofónica» (Bonini, 2015: 16). En este momento, los oyentes son más 
«ruidosos» que antes, están más interconectados y disponibles (o po-
tencialmente disponibles) para la generación de comunidades virtuales 
de audiencia con un alto valor publicitario (Gazi y Bonini, 2018: 120).

Es aquí donde se da la aparición y masificación de lo que Kischinhevs-
ky denomina «plataformas de radio social» (2017: 113) y el de un tipo de 
oyente «híbrido y multiplataforma» (Videla Rodríguez y Piñeiro Otero, 
2017: 1439; Martínez Costa y Prata, 2017: 124) que empujan a la radio a 
una reconfiguración, principalmente, en su etapa de distribución. 

El surgimiento y consolidación de servicios como Spotify, Pandora, 
Itunes, TuneIn, YouTube, Stitcher, Google Podcasts o Deezer –primero 
en el mercado de la distribución de contenidos musicales y luego de con-
tenidos hablados (o podcasts)– generan, en combinación con el uso ma-
sivo de redes sociales y el acceso (también masivo) a la carta de bienes y 
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contenidos culturales, una nueva vida para la radio. Esta vida es social, es 
desprogramada, es usuario-centrista y, también, multiplataforma.

En este punto es necesario adoptar una definición de plataforma y, en 
especial, diferenciar entre redes sociales y redes mediáticas. Por platafor-
mas se hace referencia a sitios o aplicaciones web. Como define Fernán-
dez (2018: 30), se denomina plataformas de mediatización a «complejos 
sistemas de intercambios discursivos mediatizados que permiten la inte-
racción o, al menos, la copresencia entre diversos sistemas de intercam-
bio discursivo mediático». La diferencia radica en que las redes sociales 
no siempre son mediáticas.

Kischinhevsky ubica a las radios sociales como servicios que ofre-
cen, además de un espacio de distribución y consumo de contenidos 
sonoros, un lugar para la «negociación de identidades, de representa-
ción social y cultural, de comunicación interpersonal y de formación de 
comunidades afines». Para esto, la participación e identificación de los 
usuarios es esencial, ya que esta información (de perfil y de usos) es re-
colectada por la plataforma para generar recomendaciones y sugerencias 
de contenidos y de contacto. Se trata de espacios donde las radios tradi-
cionales compiten con perfiles personales, podcasters y radios online por 
la atención de los usuarios. Para el investigador brasilero, entre estos ser-
vicios se encuentran plataformas como Last.fm, Pandora o SoundCloud 
(Kischinhevsky, 2017: 114).

En este escenario multicanal, social y personalizado, el oyente cuen-
ta con la capacidad para cambiar su relación con el producto sonoro-
radiofónico ya que los servicios de radio social le dan la posibilidad de 
autoprogramar la instancia de escucha. Pero, además, tiene la posibili-
dad de transformarse en un comunicador o recomendador de ese con-
tenido al publicarlo en redes sociales, puntuarlo o compartirlo (Gallego 
Pérez, 2012: 214).

Esta figura de oyente que irrumpe en el mundo digital es caracterizada 
por Cordeiro para quien el e-listener o e-oyente combina la escucha de ra-
dio con otro tipo de formatos de contenido sonoro para armar su «dieta 
de medios de audio» (Cordeiro, 2012: 502). Para esta elección son tan im-
portantes las plataformas disponibles como la calidad del contenido. Esta 
combinación de calidad del producto, disponibilidad de este y capacidad 
de autoprogramación hacen a la nueva figura del oyente digital.
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En esa misma línea, la idea de avanzar hacia una radio cognitiva que 
permita una gestión automática de oferta de contenidos en formato 
broadcasting (masivo y lineal) con otro narrowcasting (individualizado y 
desprogramado) en un sistema adaptable al canal de distribución implica 
un cambio en el paradigma comunicacional radiofónico que apunta 
a superar una barrera del modelo tradicional que utiliza el espectro 
radioeléctrico (Cordeiro, 2012: 505). 

Este oyente conectado o e-oyente introduce un paradigma de la recep-
ción radiofónica con apariencia contradictoria. Al mismo tiempo que la 
escucha es cada vez más personalizada, privada y auto-programada, está 
inserta en un marco de socialización en red de esos consumos y de mer-
cantilización masiva de los datos que produce esa navegación personaliza-
da (Bonini y Gazi, 2018: 119; Morris y Patterson, 2015: 229). Esta escucha 
individual y su programación se encuentran influidas y habilitadas por 
la capacidad de elección del e-oyente. Y también por el diseño de algorit-
mos que generan recomendaciones a través del agrupamiento de gustos 
y preferencias familiares o grupales previas (Lacey, 2014: 12). La extre-
ma segmentación necesita, entonces, de una extrema cantidad de datos 
y oyentes. Pero al mismo tiempo, estos nuevos servicios necesitan tener 
una relación de familiaridad con la radio tanto como proponer una mejo-
ra en la experiencia a los usuarios (Glantz, 2016: 40; Cwynar, 2017: 683).

La etapa actual del mercado radiofónico instaura un momento de 
transición multicanal donde la protección de las audiencias tradicionales 
en el canal hertziano lineal es tan relevante como la alimentación de las 
nuevas plataformas donde se pueden encontrar nuevos oyentes. En ese 
sentido, para García Lastra las emisoras: 

Tienen el enorme reto de adaptarse a un mundo sin un claro canal do-
minante, donde es preciso llegar a usuarios que esperan al otro lado de dis-
positivos diversos y reciben señales por conductos muy diferentes (García 
Lastra, 2012: 169). 

Esto exige que se piensen modelos productivos que combinen y ten-
gan en cuenta los diversos hábitos de escucha que se dan bajo esta con-
dición de múltiples canales (webs, apps, redes sociales, agregadores, aire 
tradicional). Y para esto las radios deben incorporar al proceso de pro-
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ducción de contenidos las etapas de publicación y distribución. Según 
García Lastra, «los contenidos deben tener una correlación lógica y es-
tar etiquetados, organizados y relacionados con otros». Esto obliga a las 
empresas emisoras a salir del uso rudimentario de los canales online que 
solo explotan con simples republicaciones. Esto llevaría, en términos del 
autor, a reducir costos de producción, controlar la vida del producto y 
generar mayores ingresos (García Lastra, 2012: 179).

El mismo autor destaca la relevancia de la gestión de los contenidos 
radiofónicos, de la multiplicación de los canales de distribución (y sus 
especificidades) y de la necesidad de profesionalizar la sindicación de los 
productos. Esto último permitiría un mejor viaje de los mismos por las 
distintas plataformas que dominan el consumo de contenidos informa-
tivos y de entretenimiento (redes, agregadores, sitios de streaming mu-
sical). Además, esta etapa de sindicación incluye a los oyentes que se 
transforman en curadores y mediadores culturales al tener la capacidad 
de recomendar y catalogar los contenidos (folksonomies) en un mundo 
con superabundancia de productos culturales (García Lastra, 2012: 186). 

Para Martínez Costa y Prata: 

Antes se subrayaba que la clave o llave del éxito de la radio estaba en las 
apuestas por los contenidos, pero ahora esta clave cambia y apuesta por la 
búsqueda de la audiencia en los escenario físicos y virtuales en los que se 
encuentra. Llegar a las audiencias, hablar con ellas, establecer un diálogo 
(Martínez Costa y Prata, 2017: 110). 

La necesidad de mejoras en la oferta personalizada y sindicada de 
contenidos radiofónicos es expresada por otros autores en diferentes 
trabajos como Cea Esteruelas (2016: 959), Martínez Costa, Moreno y 
Amoedo Casais (2012: 172), Pedrero Esteban, Sánchez Serrano y Pérez 
Maíllo (2014: 432).

En línea con las demandas de actualización e innovación que estos 
autores hacen a la industria radiofónica se encuentran los avances y ven-
tajas que registra Morris en su estudio sobre las aplicaciones podcatchers 
(de agregación de podcasts). El autor resalta que uno de los principales 
valores agregados de estas plataformas es la maleabilidad que otorgan 
al audio y la capacidad de conectar la experiencia de escucha con redes 
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sociales. Y resalta la inserción de estas aplicaciones en la cadena de pro-
ducción del podcast al destacar el rol clave que tienen en la distribución 
(y no redistribución) del contenido gracias a la generación de audiencias 
segmentadas preexistentes a la escucha (Morris y Patterson, 2015: 225). 

Entonces, el momento actual del viaje de la radio hacia Internet parece 
marcar una etapa de necesaria construcción o diseño de una plataforma 
sonora, sí, pero también social (Cordeiro, 2012: 498). Las emisoras tradi-
cionales, las exclusivamente online y los podcasters deben trabajar para que 
sus contenidos sean potencialmente encontrados en Internet, para que 
sean accesibles a demanda y disponibles en todas las plataformas de des-
cubrimiento y recomendación posible. Incluso dentro de las redes socia-
les, las grandes mediadoras culturales de la actualidad. La personalización 
de la instancia de consumo requiere de repensar la etapa de la distribución 
y también la de producción. La radio debe volverse smart si se entiende in-
teligencia por la capacidad de comprensión, aprehensión, toma de decisio-
nes y adaptabilidad a su nuevo entorno. Y este entorno le pide una interfaz 
renovada, social, automatizada, personal, multiplataforma, global y local, 
con algoritmos de recomendación y generación de perfiles individuales.

3. Metodología

Este trabajo se propone la descripción de una plataforma de agregación 
de contenidos exclusivamente radiofónicos, RadioCut. Para este objetivo 
central y principal se realizó un proceso de recopilación de datos de la pla-
taforma a través del acceso a sus datos en Google Analitycs. Gracias a esta 
información, se obtuvieron respuestas a preguntas del tipo «¿Qué hacen 
los usuarios de una plataforma como RadioCut?». Por otra parte, se hizo 
un estudio de observación y análisis de contenido para obtener una des-
cripción fiel y puntillosa de las características de la plataforma con una 
grilla de preguntas que apuntaron a obtener datos sobre sus niveles de 
interactividad, multimedialidad, personalización de la instancia de escu-
cha e hipertextualidad. Por último, la instancia de estudio de la platafor-
ma concluyó con una entrevista abierta y en profundidad con Guillermo 
Narvaja, creador y director de la plataforma.

Se destaca el estudio de una plataforma como RadioCut por la nove-
dad que propone dentro de la amplia cantidad de plataformas de agrega-
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ción de contenidos radiofónicos. Esto quiere decir que, en términos de 
Fernández, este sitio modifica (o busca modificar) el proceso de media-
tización radiofónico en tres niveles: en el de los dispositivos técnicos que 
lo constituyen, en lo específicamente discursivo y en las prácticas sociales 
de escucha que se asocian o permite (Fernández, 2017: 137).

Para estudiar y analizar las capacidades sociales, de personalización y 
auto-programación de RadioCut se toma la metodología utilizada por 
Marcelo Kischinhevsky y Luiza Campos en 2015 para comparar distintas 
plataformas de lo que ellos denominaron «radios sociales» (Kischinhe-
vskyy Campos, 2015: 208). De acuerdo con esta matriz comparativa de 
análisis, existen cinco campos de comparación:
1. La arquitectura de la interacción que busca identificar capacidades de 

compartir e intercambiar contenidos, opiniones y perfiles entre los 
usuarios de la plataforma y a través de otras plataformas como las re-
des sociales;

2. La multimedialidad que hace referencia a la incorporación de otros ti-
pos de contenidos además de los audios como pueden ser fotografías, 
descripciones textuales o videos;

3. La hipertextualidad que trabaja sobre la posibilidad de navegar de di-
ferentes formas los contenidos sea por recomendación, por cruce de 
links y por diferentes filtros o categorizaciones de estos a través del eti-
quetado y la sindicación;

4. La personalización que indaga sobre las capacidades que se le dan al 
usuario para programar la experiencia de escucha a través del armado 
de playlists y establecer preferencias sobre los contenidos;

5. Y, por último, se encuentra la memoria o archivo sonoro que caracte-
riza las herramientas con las que cuenta la plataforma para gestionar, 
recomendar y recolectar información sobre el uso que los oyentes dan 
al sitio (Kischinhevsky y Campos, 2015: 209).

Otra parte de este trabajo consistió en efectuar un diagnóstico de la 
plataforma. Es decir, una vez recopilada la información sobre uso, realiza-
da la caracterización integral y obtenidas las respuestas de su director, se 
hizo una crítica sobre el funcionamiento, diseño y contenidos de Radio-
Cut en comparación a otras plataformas similares (Spotify, TuneIn, Last.
fm, YouTube, Raddios).
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La propuesta de este trabajo fue analizar y estudiar, a través de un 
caso, el surgimiento de plataformas que presentan respuestas (o no) a 
necesidades de los oyentes radiofónicos digitales. Y enmarcar a Radio-
Cut dentro de las categorías analíticas que surgen a partir del estudio 
de la participación y el comportamiento de la radio en el entorno online 
-convergente.

4. Usos y consumos de la radio en Argentina

La escucha de radio en Argentina se encuentra en caída según las dos 
fuentes principales de datos. Para el Sistema de Información Cultural 
de la Argentina (sinca), dependiente de la Secretaría de Cultura de la 
Nación, la radio es escuchada por el 70 % de los argentinos. Sin embargo, 
esta cifra de 2017 muestra una caída con relación a la de 2013 cuando la 
audiencia radiofónica llegaba al 87 % de la población. Los sectores eta-
rios donde se registra una mayor pérdida entre estas dos fechas son los 
más jóvenes. En el segmento que va de 12 a 17 años la audiencia cayó del 
73 % al 39 %; entre los de 18 y 29 de 88 % a 67 %; y de 30 a 49 de 90 % a 
73 %. Según estos mismos datos, el 20 % de la audiencia consume radio 
a través de Internet, mientras el dispositivo más utilizado es el receptor 
tradicional (62 %). Entre las causas que motivan la no escucha de radio 
se encuentran, entre las más masivas, la falta de gusto (38 %) y la falta de 
interés (34 %).

De acuerdo con los datos de la segunda fuente, Kantar Ibope Media, 
el encendido en el Área Metropolitana de Buenos Aires (amba) dismi-
nuyó de 16.3 puntos en enero de 2016 a 12.8 en abril de 2019. Una pérdida 
del 21 % en poco más de tres años. Si se compara la cifra de abril de 2019 
con la de 2006 cuando el encendido era de 23.8 puntos, la pérdida es de 
casi el 50 %. Esto muestra, entre otras cosas, que este proceso se acele-
ró en los últimos años. Un dato que respalda esta afirmación es que la 
cantidad de audiencia de la radio en el amba mermó en un millón de 
personas en los últimos tres años.

Según Kantar Ibope, el dispositivo más utilizado para acceder a la ra-
dio también es el receptor tradicional (58 %) mientras el segundo es el 
autoestéreo (56 %), el tercero la fm del teléfono celular (33 %), el cuarto 
la computadora (21 %), seguido por los smartphones (19 %) y los canales 
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de tv paga (11 %). Sin embargo, al analizar la tendencia temporal de la 
escucha por dispositivos se encuentra que la única plataforma que perdió 
porcentaje en los últimos años fue el estéreo del auto, mientras las pla-
taformas conectadas a Internet (computadoras y smartphones) muestran 
un estancamiento profundo.

En cuanto a los contenidos más valorados, las audiencias destacan 
el entretenimiento (30 %), la información (28 %) y la compañía (27 %) 
como principales causas de escucha. La música pop en español, las noti-
cias nacionales, las locales, los talk-shows y la música pop en inglés son los 
contenidos con mayor atracción.

De acuerdo con un estudio de la agencia publicitaria Audio.Ad, en 
2018 un 70 % de los argentinos escucharon audio online (definido este 
como el agrupamiento de radio por Internet, plataformas de streaming 
musical y otros sitios de contenido sonoro en línea). El 57 % de los ar-
gentinos escuchóradio en Internet al menos una vez por día. Del total 
de oyentes online, el 82 % escucha música a través de distintas platafor-
mas donde YouTube (53 %), Spotify (28 %), Google Play (26 %) y Itunes 
(11 %) son las más masivas. El 41 % de estos oyentes de música paga por 
alguno de estos servicios.

Si se hace foco en el consumo radiofónico online, dentro del estudio de 
Audio.Ad se encuentra que, el 30 % escucha radio en Internet (una cifra 
mayor a la registrada por el sinca), un 48 % de estos oyentes interactúa 
en redes sociales mientras escucha radio y las plataformas de acceso, solo 
un 32 % accede a través de las webs de las emisoras y un 24 % se descarga 
la aplicación de la emisora. Las plataformas agregadoras más utilizadas 
para escuchar radio en Internet son ITunes (33 %), Ivoox (18 %), TuneIn 
(15 %) y Streema (14 %).

En la Tabla 1 se pueden observar datos del ranking de sitios web (en 
computadoras, no en aplicaciones) generado por Similar Web. Si se se-
leccionan los portales de estrictos contenidos radiofónicos se encuentra 
que, entre los primeros diez, cuatro de ellos son agregadores radiofónicos 
(RadioArg, RadioCut, EnLaRadio y Raddios).
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Tabla 1. Listado de webs más visitadas

Sitio Similar Web
CienRadios 28
Cadena 3 131
RadioArg 456
RadioCut 570
FM Metro 892
EnLaRadio 1.101
Raddios 1.147
La Red am 910 1.680
Los 40 2.065
AM 750 2.076
FM Aspen 2.230
Radio Continental 2.359
Radio Con Vos 2.535
Futurock 3.267
Radios-Argentinas 3.753
El Destape Radio 4.403
Radio del Plata 5.501

Fuente: Similarweb.

Por otra parte, si se visitan los rankings de aplicaciones más descarga-
das en los sistemas operativos más utilizados en el país (Android y ios) se 
podrá encontrar fuerte presencia de plataformas que permiten un acceso 
a gran cantidad de emisoras por sobre las de las emisoras. Esto se puede 
encontrar tanto para las aplicaciones encuadradas como musicales como 
de noticias para cada sistema operativo.

Por último, las estadísticas generadas por la EncuestaPod de 2017 son 
las más fiables al momento de hablar de las prácticas y usos de los oyentes 
de podcasts en Argentina. Según esta encuesta, el 80 % de las audiencias 
acceden al contenido a través de smartphones y Spotify es la plataforma 
web más usada para la escucha (43 %) seguida por las webs de los produc-
tores (40 %), Ivoox (32 %), SoundCloud (25 %) y Itunes (21 %). Dentro 
de los dispositivos móviles, Spotify también es la más masiva seguida por 
Apple Podcasts, Ivoox y los podcatchers (Podcast Addict y Pocket Casts 
por ejemplo). Un dato destacable de la encuesta es que estos oyentes, en 
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su mayoría jóvenes entre 25 y 35 años, encuentran nuevos podcasts a través 
de las redes sociales.

Tabla 2. Aplicaciones con más descargas por categoría y sistema operativo

Categoría «Música y audio» Categoría «Información y noticias»
Aplicación Ranking 

Android
Aplicación Ranking 

IOS
Aplicación Ranking 

IOS
Aplicación Ranking 

Android

Spotify 2 SounCloud 4 Ivoox 2 Cadena 3 10

Deezer 4 Simple
Radio

5 RadioCut 14 FM La 
Popu

16

Simple 
Radio

8 Radios
Argentinas

9 Radio Con 
Vos

15 FM 
Córdoba

21

Sound
Cloud

14 Cienradios 
Play

11 Tuner Radio 
Pro

19 CastBox 23

MiRadio 21 TuneIn 18 Cadena 3 20 Podcast 
App

27

Ivoox 30 Radio 
Argentina

24 FM Córdoba 24 Rosario 3 37

Radio La 
Red

40 FutuRock 31 Radio 
Continental

25 Podbean 61

Radio FM 
Arg. Online

48 Metro 95.1 43 Stitcher 32 Podcast Go 83

Radio FM 57 Radio 
Garden

50 Anchor 35 Podcast 
Player

85

CienRadios 73 Los40 81 El Destape 
Radio

38 Spreaker 122

TuneIn 77 Radio 
Disney

89 FM La Popu 45 Podcast 
Addict

126

Fuente: Apptopia al 25/04/2019.

Estos datos de múltiples fuentes y con distintos focos sirven para gra-
ficar la forma de acceso y escucha de los contenidos radiofónicos. El es-
tancamiento en el uso de las plataformas conectadas a Internet para la 
escucha de radio tradicional debe ser complementado con el tipo de pla-
taformas a través de la cual se accede a esos contenidos en Internet. Allí se 
encuentra la relevancia de los agregadores radiofónicos y las plataformas 
sociales como Spotify, YouTube, SoundCloud, Ivoox o los propios pod-
catchers. 
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5. Descripción de RadioCut y su plataforma

Lanzado en 2013 por la empresa Lambada s.r.l., RadioCut es una de 
las innovaciones más importantes del mercado radiofónico argentino. 
Es una plataforma con web y aplicación móvil que permite el acceso a 
las programaciones en vivo de cientos de emisoras argentinas. Además, 
como parte de su proceso de expansión, incorporó emisoras de distintos 
países del continente americano (Uruguay, Brasil, Estados Unidos) y del 
mundo (con especial foco en el sudeste asiático). Hasta este punto de la 
descripción de la plataforma, pocas cosas la diferencian de otros sitios 
como Raddios, Radios-Arg o TuneIn.

Figura 1. Inicio de la web de RadioCut 
Fuente: Radiocut.FM.

La principal novedad de RadioCut consiste en las capacidades que in-
corpora para que el usuario seleccione contenidos de manera atemporal, 
desprogramada y personalizada. Además de habilitar la reproducción en 
vivo (con apenas unos segundos de demora en relación con el streaming 
original que se explica en las siguientes líneas) RadioCut es una máquina 
del tiempo radiofónica personal. Esto quiere decir que el usuario de la 
plataforma puede seleccionar qué día y qué horario de la programación 
ya emitida quiere recuperar y escuchar. Esto permite un viaje en el tiem-
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po de la transmisión de una emisora para acceder al contenido cuándo y 
dónde el oyente quiera. Además, la otra novedad de esta plataforma es 
que los usuarios (sean oyentes, productores de programas o gestores de 
redes sociales de emisoras) pueden generar cortes de audio del momen-
to de la programación que deseen. De allí proviene su nombre: Radio-
Recortada o Radio-Cortes.

Figura 2. Barra de reproducción y recorte 
Fuente: Radiocut.FM.

Estos cortes generados por los usuarios pueden ser automáticamente 
compartidos, luego de generados, a través de las distintas redes sociales y 
se almacenan en varios lugares al mismo tiempo: en el perfil del usuario 
que lo generó, en el del programa al que pertenece y en el de la emisora. 
Por otra parte, el generador del corte debe colocarle al mismo un títu-
lo, una descripción y, opcionalmente, etiquetas para que sea asociado a 
otros cortes. Esto permite que durante la navegación del sitio, el mismo 
recomiende contenidos similares a los escuchados, otros relacionados a 
la emisora que se esté buscando o escuchando y otro listado con los cor-
tes más reproducidos.
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Figura 3. Perfil de programa 
Fuente: Radiocut.FM.

Los centenares de emisoras que pueden ser encontradas en RadioCut 
pueden ser accesibles para el usuario a través del nombre de la radio, 
del nombre del programa, de un horario, de un tema, de un conductor. 
La hipertextualidad y capacidad de etiquetado de los contenidos es una 
capacidad que, otra vez, la plataforma cede a sus usuarios. Y este es un 
aspecto central ya que se trata de un espacio de distribución, acceso y 
recomendación de contenidos, pero no de producción. Esto puede dife-
renciarse de otras como Spotify que cuenta con producciones propias. 
Cuenta con una pestaña que permite filtrar las emisoras según su zona 
geográfica (país o región dentro de Argentina) y también crea subpá-
ginas para emisoras comunitarias/alternativas y emisoras universitarias. 
Esto último solo para las radios argentinas. Por último, la oferta incluye 
podcasts (en el sentido de formato de producción) y emisoras online a las 
cuales no diferencia de las emisoras tradicionales (como tampoco dife-
rencia am de fm). 
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RadioCut es una plataforma de acceso abierto y puede, también, ser 
anónimo. No requiere de registro para escuchar o buscar contenidos. Sin 
embargo, establece registro obligatorio para realizar recortes e incluye 
modelos de pago para escuchar contenidos sin publicidad previa (aun-
que no evita las publicidades propias de las emisiones o contenidos) y 
para descargar los cortes de audio. También se puede obtener el servicio 
de generación de una web propia con un abono de mayor precio. A pesar 
de esta apertura para la escucha, la subida y agregación de contenidos es 
un derecho reservado exclusivamente para la plataforma. Los usuarios no 
pueden cargar contenidos propios sino cortar y escuchar producciones 
aceptadas y subidas por RadioCut. En este sentido, se diferencia de otras 
plataformas como Ivoox, SoundCloud o el mismísimo YouTube.

Figura 4. Perfil de usuario 
Fuente: Radiocut.FM.

Una última característica importante es la maleabilidad del audio 
que permite esta plataforma. Además de la posibilidad de «viajar en el 
tiempo» dentro de la programación de una emisora (en algunos casos 
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cuenta con hasta cuatro años de emisiones archivadas), el reproductor 
permite pausar un contenido, retroceder unos segundos, adelantar unos 
segundos y acelerar o enlentecer la velocidad de reproducción. Por otro 
lado, la calidad del archivo de audio es baja ya que una de las ofertas di-
ferenciales que trata de cubrir RadioCut es el mal funcionamiento de los 
streamings oficiales de las emisoras y el correcto funcionamiento de este 
bajo cualquier tipo y calidad de conexión, así como en cualquier sistema 
operativo o navegador web. Es por esta razón que la reproducción en vivo 
se encuentra retrasada unos segundos.

Para continuar con el análisis de la plataforma RadioCut es necesario 
y pertinente incorporar las categorías de Kischinhevsky y Campos para el 
estudio de los servicios de radio social: arquitectura de la interacción, mul-
timedialidad, hipertextualidad, personalización y memoria (Kischinhevsky 
y Campos, 2015: 208).

En cuanto a la arquitectura de la interacción propuesta por RadioCut 
se destaca que los usuarios de la plataforma tienen grandes capacidades 
para interactuar con el contenido. Entre las más destacadas se encuentra 
la de compartir en redes sociales el corte, programa o emisora escuchada 
con un simple clic que permite publicar la actividad en Twitter, Facebook, 
Google+, Linkedin, enviar por correo e incluso la capacidad de insertar 
el corte de audio en un sitio web personal o propio. A esto debe sumarse 
que cada vez que se realiza un corte de audio este se publica automática-
mente en los perfiles de Twitter y Facebook de la plataforma.

En esta instancia de interacción con los contenidos es posible eti-
quetar los cortes generados, seleccionar como «favoritos» a recortes, 
pero no a emisoras o programas al mismo tiempo que se puede crear 
una playlists con esos cortes o programas ya emitidos (que se establecen 
como otro tipo de recortes). Los usuarios pueden suscribirse a través de 
un feed de rss para que la plataforma envíe alertas cuando se publican 
nuevos contenidos en el perfil de una emisora o programa. Como se 
dijo anteriormente, los audios se pueden descargar solo para usuarios 
registrados.
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Tabla 3. Interacción

Arquitectura de interacción

Funcionalidad RadioCut Funcionalidad RadioCut

Compartir en redes sociales SI Comentarios SI

Seguir emisoras o programas SI Mensajes privados NO

Seguir a otros usuarios SI Crear Playlists SI

Recomendar contenidos a amigos NO Añadir contenidos NO

Etiquetar contenidos SI Descargar contenidos SI

Indicar contenidos favoritos SI Venta de contenidos NO

Fuente: elaboración propia.

A pesar de esto, la interacción entre los distintos usuarios solo puede 
realizarse a través de los contenidos. No es posible realizar comentarios 
con el perfil de usuario (aunque sí se pueden realizar conectado a un per-
fil de Facebook lo cual atenta con la interacción dentro de la plataforma), 
enviar mensajes entre los mismos usuarios o recomendar contenidos. Del 
mismo modo, no se puede generar una lista de relaciones (algo así como 
amistades) y, por lo tanto, tampoco se puede observar qué es lo que es-
cuchan o recomiendan otros usuarios. Los niveles de interacción de tipo 
personal entre los perfiles son bajos.

La multimedialidad también es un aspecto que encuentra altibajos 
dentro de RadioCut; si bien los perfiles de usuarios, emisoras y progra-
mas cuentan con fotografías y descripciones de cada uno, no ocupan un 
rol preponderante en la presentación del contenido. Puede destacarse 
que se encuentra información amplia sobre programas y emisoras: des-
de programación hasta integrantes y horarios de comienzo y finalización. 
La falta de videos (muchas veces generados por la emisora) muestra una 
falta de retroalimentación entre RadioCut y otras plataformas sociales 
(por ejemplo, no se puede acceder a los perfiles en Twitter, Facebook o 
Instagram de las radios y programas). Esto también se debe a los impedi-
mentos que la plataforma para que los usuarios (emisoras, programas u 
oyentes) suban contenido.
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Tabla 4. Multimedialidad e hipertextualdiad

Multimedialidad Hipertextualidad

Funcionalidad RadioCut Funcionalidad RadioCut

Imágenes de emisoras/
programas

SI Registro con perfiles en redes 
sociales

SI

Videos NO Compartir audios en redes sociales SI

Textos SI Habilita enlaces en los perfiles SI

Comentarios NO Conecta con sitios de productor SI

Aplicación para móvil SI

Muestra contenidos relacionados SI

Fuente: elaboración propia.

La hipertextualidad que establece RadioCut para sus contenidos 
permite que sus cortes puedan ser encontrados por el programa al que 
pertenecen, por la emisora, por ser los últimos en ser creados, por ser 
populares o por estar relacionados con las escuchas de los oyentes. Esto 
facilita y permite saltar de un audio a otro, de una emisora a otra a través 
de distintas formas de relacionar el contenido, al tiempo que facilita el 
ingreso a la plataforma a través de recomendaciones publicadas en redes 
sociales y salir de la misma hacia los sitios de los productores.
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Tabla 5. Personalización y memoria

Personalización Memoria

Funcionalidad RadioCut Funcionalidad RadioCut

Bio de perfil de oyente SI Historial de escucha NO

Foto de perfil de oyente SI Historial de favoritos SI

Lista de emisoras o programas 
favoritos

NO Guardar playlists SI

Playlists SI Sugerencias basadas en 
hábitos de escucha

SI

Diferencias entre perfil de oyente 
y de emisora

NO

Fuente: elaboración propia.

La instancia de personalización del consumo es uno de los puntos más 
destacables de la plataforma. A la capacidad que RadioCut da al usuario 
para viajar en el tiempo de las transmisiones, recortar los audios, pausar, 
adelantar, retroceder y acelerar la velocidad de reproducción se agregan 
otras cuestiones. La posibilidad de generar un perfil de oyente con in-
formación personal y fotografía se suman a la generación de playlists y 
listados de recortes favoritos.

Por el lado de la memoria, se destaca nuevamente la gran capacidad 
de encontrar contenido ya emitido en las radios, así como el listado de 
favoritos y recortes más escuchados por parte de los usuarios, pero no así 
un historial de escucha. Por último, la recomendación de contenidos ba-
sados en el etiquetado y en los contenidos a los que acceden los usuarios 
es algo destacable.

6. Descripción de usos y estadísticas

Un análisis con estadísticas generadas por Google Analytics permite 
extraer un perfil de los usuarios de RadioCut así como de sus usos. El 
50 % de sus visitantes se encuentran entre los 25 y los 44 años. Luego su 
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audiencia es más adulta que joven, en promedio. Por otro lado, el prin-
cipal dispositivo de conexión con la plataforma es el teléfono móvil que 
duplica la participación de las computadoras. Al momento de pensar en 
un usuario ideal de la plataforma, Guillermo Narvaja (director y creador 
de RadioCut.fm) destaca que la figura de un oyente tradicional de radio 
es la que predomina.

Nosotros pensamos la plataforma para el oyente habitual de radio. Hay 
una parte donde nosotros captamos a las personas que le interesan las no-
ticias o que se vuelven virales. Pero para nosotros el usuario es una persona 
para la cual la radio es algo importante en su vida y que quiere escuchar su 
radio. Estaría bueno que RadioCut funcione mejor en cuanto al descubri-
miento de contenidos. La primera parte de descubrimiento es la sección de 
los más populares, pero es muy limitado porque por ahí no son los temas 
que a vos te interesan entonces no hay mucho movimiento. Ahí deberíamos 
tener inteligencia para recomendar o un modelo tipo red social donde vas 
siguiendo por recomendaciones de usuarios y perfiles. Hoy no tenemos re-
cursos para implementar esos desarrollos. Después habría que ver si la masa 
de usuarios que tenemos alcanza para generar ese modelo.19

De acuerdo con Narvaja, entonces, el usuario ideal de la plataforma 
es un oyente fiel y seguidor de una emisora de radio que ingresa para es-
cuchar sus programas preferidos (en vivo o desprogramado). Sin embar-
go, esto no quita que la plataforma busque mayores interacciones de los 
usuarios con la misma a través de mejoras en el sistema de recomenda-
ción de contenidos y recortes. Este es uno de los aspectos a mejorar por 
la plataforma y está íntimamente relacionado con el origen del tráfico a la 
web y, también, con las actividades más realizadas por los usuarios dentro 
de la misma.

19. Entrevista a Guillermo Narvaja, director y Creador de RadioCut.FM realizada el 10 de 
junio de 2019.
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Figura 5. Porcentaje de usuarios por segmento etario
Fuente: elaboración propia con datos de Google Analytics para RadioCut.FM.

Figura 6. Porcentaje de usuarios por dispositivo
Fuente: elaboración propia con datos de Google Analytics para RadioCut.FM.

Si se analiza la procedencia del tráfico al sitio se encuentra que los busca-
dores (Google) son la principal fuente de tráfico seguidos por las redes 
sociales y el ingreso directo. Esto demuestra que la plataforma no logra 
convertir su gran actividad en redes en ingresos a su sitio web. En especial, 
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su continua publicación en Twitter no parece rendir tributos al igual que 
la actividad en esa red social de sus usuarios. Al respecto, Narvaja señaló: 

No podemos hacer un mecanismo de selección para publicar en redes 
que no sea automático. Y si no es automático, si no es la reciente creación, es 
difícil establecer un criterio. Hoy tenemos uno que tiene que ver con la po-
pularidad del usuario, pero igual no deja de ser alta la cantidad. Sigue siendo 
muy difícil predecir qué es lo que se va a volver muy escuchado con los cor-
tes. Al final creo que la viralización con nuestra cuenta en Twitter no es muy 
importante. La viralización real tiene que ver con la recomendación entre 
usuarios o los medios que la incluyan.20

Facebook es la plataforma social que mayor cantidad de tráfico genera 
para RadioCut con muchos cuerpos de distancia sobre el resto.

Figura 7. Origen del tráfico
Fuente: elaboración propia con datos de Google Analytics para RadioCut.FM.

20. Entrevista a Guillermo Narvaja, director y Creador de RadioCut.FM realizada el 10 de 
junio de 2019.
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Figura 8. Red social de origen del tráfico
Fuente: elaboración propia con datos de Google Analytics para RadioCut.FM.

Los datos de usuarios únicos totales y páginas visitadas muestran cier-
ta estacionalidad en el acceso a RadioCut que es congruente con los me-
ses de mayor y menor audiencia de la radio tradicional. Así, los meses de 
enero, febrero y marzo suelen ser de menor encendido y de uso de me-
dios en general. La caída entre noviembre y enero es de casi una quinta 
parte de los usuarios e igual cantidad de páginas vistas.

Figura 9. Cantidad de usuarios y páginas vistas (de 3/2018 a 2/2019)
Fuente: elaboración propia con datos de Google Analytics para RadioCut.FM.
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Al revisar las secciones más visitadas dentro de la plataforma, se encuen-
tra que los perfiles de emisoras son más visitados que los cortes o los pro-
gramas pero en una proporción muy menor a la que podría esperarse en un 
análisis de audiencias radiofónicas. La fuerte presencia de los audio-cortes 
en la dieta de los oyentes de RadioCut muestran que la posibilidad de es-
cuchar contenidos desprogramados tiene buena recepción en los usuarios. 

Hoy el sistema de recomendación es muy básico. Te aparece lo más po-
pular dentro de cada contexto o los recortes recientes dentro del mismo con-
texto. Si vos marcás algo como favorito lo ideal sería que eso sea utilizado 
para recomendarte contenidos, pero no podemos hacerlo. Estamos viendo 
dos alternativas. Una es mejorar el producto aun cuando no tenemos un 
mercado grande y las radios no se relacionan mucho. La otra es probar con 
replicar el modelo y expandirnos en otro mercado. […] No tenemos bien 
trabajado la información que les pedimos a los usuarios. Nosotros le vemos 
la pata social, pero no la podemos desarrollar, con eso podríamos mejorar la 
viralización, buscando que se construyan perfiles. La cantidad de usuarios 
que tiene imagen de perfil es el 1,5 % y la bio tiene un porcentaje similar. Es 
muy poca cantidad.21

La encrucijada en la que se encuentra la plataforma, entonces, es 
la de la conjunción de una necesidad de innovar en el sistema de re-
comendación de contenidos, en las capacidades de socialización de 
los usuarios dentro de la misma, extraer datos de los comportamien-
tos y conseguir un nivel de ingresos que avale la inversión necesaria 
para hacerlo. El debate en el que se encuentra el director de RadioCut 
es el de la necesidad de mejorar el engagement del sitio junto a una es-
trategia de recomendación de contenidos de tipo social no inteligen-
te. Narvaja traza una diferencia sustancial entre lo que para él son los 
sistemas algorítmicos de sugerencias en plataformas como Netflix y 
Spotify y lo que debería desarrollarse en un otras como RadioCut 
que trabajan con contenidos provenientes de medios tradicionales. 

21. Entrevista a Guillermo Narvaja, director y Creador de RadioCut.FM realizada el 10 de 
junio de 2019.
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No creo mucho en que funcionen bien los algoritmos de recomendación 
inteligentes. Creo que funciona más la recomendación social. Si hubiese te-
nido los recursos para ir por un tipo de recomendación sería por el segundo. 
Buscaría la socialización dentro de la plataforma y que las recomendacio-
nes no sean en base a interpretaciones de un algoritmo sino en base a los 
usuarios, programas o radios que seguís. Sería un sistema de recomendación 
puramente social. Netflix o Spotify tienen sistemas de recomendación in-
teligentes. Ellos son plataformas pensadas desde lo privado, en cambio Ra-
dioCut no. La situación de consumo es más privada. En nosotros el descu-
brimiento es más social y yo veo un impulso por compartir cosas, cortes. 
El contenido hablado es interesante para eso, para ponerlo en debate, no es 
como las películas o la música. El universo de la música o las películas es 
mucho más reducido que la cantidad de horas de radio que se generan o de 
la agenda de noticias. Es más estático, no hay tanta necesidad de descubri-
miento. Es difícil que un amigo me recomiende un tema o una serie en redes 
sociales o por plataformas digitales. Ahora Spotify le está dando relevancia 
a las plataformas sociales con el podcast, permite reproductores embebidos 
para Twitter o Facebook, pero ahora que se metió con contenidos hablados.22

Figura 10. Secciones más visitadas en el sitio
Fuente: elaboración propia con datos de Google Analytics para RadioCut.FM.

22. Entrevista a Guillermo Narvaja, director y Creador de RadioCut.FM realizada el 10 de 
junio de 2019.
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Figura 11. Actividades más realizadas por los usuarios en el reproductor
Fuente: elaboración propia con datos de Google Analytics para RadioCut.FM.

Otra muestra de esto es el comportamiento de los usuarios frente al 
reproductor de una emisora. De acuerdo a los datos de Analytics, la fun-
cionalidad más utilizada es la de realizar un salto temporal (sea por el bus-
cador de horas y fechas o con las funcionalidades de adelanto o retraso de 
a 15 segundos).

Las emisoras más escuchadas cuentan, todas, con una programación 
neta y exclusivamente hablada, sean estas de am, de fm o radios online. 
De hecho, una de las cinco más escuchadas se transmite solo por Internet, 
como puede verse en la Figura 12 (FutuRock). El listado está compuesto, 
además, por cinco radios am y otras cinco de fm.
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Figura 12. Emisoras más escuchadas en RadioCut
Fuente: elaboración propia con datos de Google Analytics para RadioCut.FM.

Otro dato que muestra el comportamiento de los usuarios es que las 
emisoras musicales cuentan con un tiempo de permanencia de los oyen-
tes mayor al de las radios habladas. En el cuadro que sigue se comparan 
los minutos de permanencia por sesión en tres radios musicales (Aspen, 
Disney y Los 40) contra las más escuchadas que componen el ranking 
anterior. Como puede observarse en la Figura 13, la cantidad de minutos 
es ostensiblemente mayor en las musicales.

Figura 13. Duración de la sesión por emisora (en minutos)
Fuente: elaboración propia con datos de Google Analytics para RadioCut.FM.
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Narvaja observa que, además de la diferencia de duración de sesión 
entre emisoras musicales y emisoras habladas, existen diferentes tiempos 
de escucha entre usuarios registrados y no registrados así como entre las 
sesiones registradas en la aplicación móvil y la web.

La sesión en la app es promedio de una hora y en la web de media, aunque 
en la web hay mucho más tráfico casual por cortes o virales y eso te baja el 
promedio. Durante el mes un usuario de la app escucha 12 horas mensuales, 
en la web los usuarios registrados escuchan cerca de 20 horas.23

En cuanto a los usos y la vida útil de los cortes realizados por los usua-
rios (individuales o de emisoras) se encuentra que muestran un gran por-
centaje de sus reproducciones cuanto más cerca en el tiempo se encuen-
tran de su transmisión en directo. Esto quiere decir que más de la mitad 
de los 15 cortes más escuchados en el período analizado cuentan con más 
del 50 % de sus reproducciones en el día en que fue realizado con una can-
tidad decreciente de plays hacia los días posteriores. Como se observa en 
la Figura 14, de los 15 cortes estudiados, solo uno cuenta con más del 15 % 
de sus reproducciones más allá del quinto día posterior a su emisión. Esto 
puede servir para explicar la relevancia o criterio noticioso que se utiliza 
para generar los cortes, la lógica de viralización que sigue su consumo y, 
por último, la dificultad para volver perdurable en el tiempo un contenido 
que fue pensado para su fugaz transmisión en vivo y en directo.

23. Entrevista a Guillermo Narvaja, director y Creador de RadioCut.FM realizada el 10 de 
junio de 2019.
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Figura 14. Porcentaje de reproducciones de los cortes en los días posteriores 
a su realización
Fuente: elaboración propia con datos de Google Analytics para RadioCut.FM.

Si se revisan los horarios de máxima cantidad de usuarios registrados 
por los siete días de la semana se puede encontrar una relación similar 
mas no igual con los comportamientos de la escucha de radio. Como se 
observa en la Figura 15, si bien los días de semana (lunes a viernes) son 
los más fuertes y el prime time radiofónico se sostiene en esta plataforma 
online, la diferencia con los horarios y días de baja no es tanto como suele 
ser en la escucha de radio general auditada por Kantar Ibope Media.
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Figura 15. Horario y día de conexión de los usuarios
Fuente: elaboración propia con datos de Google Analytics para RadioCut.FM.

Otro de los datos que se pueden extraer es que el tráfico proveniente 
de redes sociales está generado, en su mayor parte, por cortes de conte-
nido compartido en las mismas. Como puede verse en la Figura 16, más 
del 40 % de las visitas producidas por Facebook y Twitter son de audio-
cortes. A diferencia de lo que podría esperarse, no hay una escucha más 
desprogramada en los segmentos jóvenes y otra más lineal en los segmen-
tos más adultos.

De esta manera, como puede observarse en estos datos, hay una falen-
cia en la capacidad de socializar y convertir la gran cantidad de actividad 
que la plataforma tiene en redes sociales en visitas al sitio. Por otro lado, 
los usos de las audiencias siguen siendo de escucha lineal, aunque esa si-
tuación no sea siempre sincronizada con el vivo de la emisora. Por otra 
parte, hay muy poca interacción entre los perfiles de usuarios así como 
entre estos y los perfiles de emisoras o programas.
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Figura 16. Destino de los usuarios provenientes de redes y destinos por edad
Fuente: elaboración propia con datos de Google Analytics para RadioCut.FM.

7. Discusiones y conclusiones

Este trabajo parte de una premisa: la radio debe buscar una forma de res-
ponder a tendencias, quizás contradictorias, de personalización y socia-
lización de sus contenidos. En ese marco se inserta el concepto de pla-
taformas de radio social. Plataformas como Spotify, Soundcloud, Ivoox, 
Deezer o TuneIn se instalan como mediadores de contenidos de audio 
en Internet con la oportunidad de ofrecer contenidos desprogramados, 
en vivo, musicales, hablados, de usuarios, de emisoras, de podcasters, de 
recomendar productos, de generar intercambios entre los usuarios, de 
permitir valorizaciones por parte de estos, etc.

RadioCut se inserta como una de estas plataformas que agregan con-
tenidos y que buscan dotar de personalización, desprogramación y socia-
bilidad a la instancia de escucha online. Los principales objetivos del sitio 
son ofrecer una escucha alternativa (desprogramada) a los contenidos 
radiofónicos tradicionales, que los usuarios generen cortes de esas pro-
gramaciones de acuerdo con sus intereses y que los compartan en redes 
sociales para atraer a otros interesados. Es decir, el foco se encuentra en 
la oferta de un servicio final a un usuario que se encargue de viralizar las 
bondades, a través de cortes, a otros potenciales oyentes.
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Otro de los objetivos que se traza Guillermo Narvaja, su director, se 
encuentra en la capacidad de generar mayor atractivo para la permanencia 
de los usuarios dentro de la plataforma. Aquí puede encontrarse la, hasta 
ahora, mayor falencia de RadioCut: la baja socialización que se construye 
internamente más allá de las capacidades de compartir contenidos a través 
de redes sociales. Los usuarios de la plataforma no encuentran grandes 
incentivos para registrarse (menos del 10 % lo hace) y, de los registrados, 
muy pocos construyen un perfil (con fotos, información biográfica, emi-
soras y programas preferidos, etc.). Esto redunda en una baja tasa de diá-
logo entre los usuarios ya que las funciones de seguir emisoras, programas 
o usuarios, así como las de favear cortes encuentran poco rebote en un 
modelo de recomendación que sobrepase la sugerencia de los cortes más 
populares o los últimos realizados. En términos de Fernández (2018: 32), a 
RadioCut le cuesta pasar de un modelo broadcasting a otro networking en 
los usos de sus visitantes.

De esta forma, RadioCut carece de circulación social de contenidos 
radiofónicos y de un sistema de recomendación del mismo tipo. La infor-
mación que recolecta de los oyentes carece de explotación para la mejora 
del engagement de la plataforma y sus usuarios tienen usos casuales de los 
cortes (se los cruzan por redes sociales, la mayoría de las veces) y explo-
tan la capacidad de escucha de forma lineal (aunque no siempre de forma 
sincrónica a la transmisión). La vida útil de los cortes muestra que, a di-
ferencia de lo que podría caracterizar a los podcasts, la cercanía temporal 
con el hecho o la transmisión de este aumenta la capacidad de contar con 
reproducciones. De todas formas, implica una prolongación de la perdura-
bilidad de los contenidos ya transmitidos. Esto establece un punto crítico 
de distancia entre los contenidos sonoros grabados y ofrecidos a demanda 
(podcasting) y los radiofónicos emitidos en directo (Fernández, 2018: 81). 
Es decir, son contenidos que se ofrecen a demanda, pero fueron emitidos 
y pensados para el directo, un punto intermedio entre estas dos categorías. 
Quizás en este punto resida alguna pista del conflicto existente entre la 
oferta y capacidades ofrecidas por la plataforma y los usos efectivamente 
ejercidos por los usuarios.

La radio social, entonces, encuentra puntos de innovación y mejo-
ra en una plataforma como RadioCut, que facilita la interacción de los 
usuarios con los contenidos, aumenta la memoria y el archivo (tanto 
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como la gestión) de los mismos junto a la capacidad de ampliar la hi-
pertextualidad de estos con sugerencias y etiquetas. Sin embargo, el 
paso pendiente se encuentra en la circulación social de los mismos con 
comentarios de los oyentes, generación de perfiles y recomendación de 
contenidos en base a la actividad y gustos de los usuarios. Estos desafíos 
se encuentran como cuestiones a resolver en la gestión de la plataforma 
y pueden ofrecer un salto en cuanto al involucramiento de los oyentes 
en la misma y la masividad digital de contenidos sonoros hablados.
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Articulación entre la radio universitaria y la escuela 
secundaria: experiencia del Taller de Medios en Radio 
UNDAV
 
Lucía Casajús, Noelia Giorgi, Simón García Mayer y  
Lautaro Federico Hamra

1. Introducción

La presente comunicación pretende analizar la articulación entre la radio 
universitaria y la escuela secundaria, a partir del relato de la experiencia 
de participación de los estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica de 
la Universidad Nacional de Avellaneda en Radio undav, la emisora ges-
tionada desde la dirección de medios universitaria. Al mismo tiempo, se 
propone indagar sobre la colaboración del proyecto de articulación en la 
construcción de las trayectorias académicas individuales y colectivas de 
los estudiantes participantes, observando la circulación de nuevos discur-
sos críticos y el surgimiento de otras prácticas socioeducativas dentro del 
ámbito escolar. En este sentido, se pretende observar el trabajo entre la 
escuela secundaria y la universidad, considerado en las proyecciones aca-
démicas de la undav, que resulta en la producción de discursos que con-
sideren la diversidad, las trayectorias de los estudiantes, las subjetividades 
y la organización del espacio y del tiempo. La participación de la escuela 
secundaria en la emisora se plasmó a través de la realización quincenal 
de una producción de 30 minutos en vivo donde se trabajaban temáticas 
desarrolladas en la materia Taller de Medios, a propuesta de los estudian-
tes. Un proyecto para el cual se implementaron diferentes mecanismos 
de articulación entre la radio y los objetivos de la asignatura, vinculados 
a analizar de forma crítica los medios de comunicación, proporcionar 
herramientas para que el alumnado se apropie de la palabra para contar 
su realidad y poner en práctica contenidos que se ven en otras materias 
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de la escuela. La participación en Radio undav permitió al estudiantado 
tener contacto directo con el espacio físico radial, experimentar con las 
herramientas, el equipo técnico y trabajar en vivo las diversas temáticas 
propuestas en el taller. Asimismo, esta acción fortaleció el vínculo entre la 
Escuela Secundaria Técnica de la Universidad Nacional de Avellaneda y 
el resto de la Universidad. A su vez, estos vínculos colaboraron en la apro-
ximación al cumplimiento de los propósitos de matricialidad y transver-
salidad, propuestos desde el plan de desarrollo académico de la undav y 
en los fundamentos y objetivos de los medios universitarios trazados por 
la dirección de medios.

2. La radio universitaria

La radio universitaria tiene una gran importancia como espacio abierto 
a la participación de los diferentes actores de la comunidad universita-
ria. Cumple, además, un rol trascendental en la interacción y vínculo 
de la universidad con el medio social. Como señala Ortega Ramírez: 

Es difícil pensar en la relación entre sociedad y universidades sin medios 
de comunicación de masas. La difusión de la cultura, la explicación de los 
más variados asuntos sociales, culturales y científicos, así como la permanen-
te tarea pedagógica que estas instituciones están comprometidas a ofrecerle 
al país, tienen que acudir a los medios que ocupan hoy por hoy un ineludible 
segmento del espacio público (Ortega Ramírez, 2008: 146).

Como medios de comunicación alternativos inmersos en el ámbito 
educativo, las radios universitarias promueven en su programación espa-
cios vinculados a la actualidad universitaria, a la divulgación científica y a 
la difusión de contenidos de sus carreras y, como hemos señalado, abren 
espacios a la participación de los miembros de su comunidad: docentes, 
no docentes, estudiantes, investigadores y autoridades. 

Las emisoras universitarias son muy variadas entre sí. Presentan dis-
tintas realidades y diferencias en sus modos de gestión, organización y 
programación y, si bien en muchas de ellas no hay espacio para la par-
ticipación de los estudiantes, otras tantas fueron concebidas desde sus 
inicios bajo la premisa de abrir sus espacios a los alumnos. Este es el caso 
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de Radio undav, la emisora de la Universidad Nacional de Avellaneda 
(undav), sobre la que hablaremos aquí en torno a la experiencia de par-
ticipación de estudiantes secundarios. 

2.1. La participación estudiantil
Distintos autores que han reflexionado sobre la radio universitaria en los 
últimos años han abordado la cuestión del perfil de estas emisoras y del rol 
que en ellas cumplen los estudiantes. En este sentido, López Vigil (2014) 
asegura que tiene que estar protagonizada por los miembros de la comuni-
dad universitaria, fundamentalmente por los estudiantes, a la vez que debe 
ser un laboratorio de experimentación sonora. Como señala Araya Rivera: 

Experimentar significa probar, practicar, innovar, descubrir nuevas for-
mas de hacer radio, en muchas ocasiones distintas a la manera en la cual se 
produce la radio comercial. Como espacio de experimentación, las emiso-
ras y los programas estudiantiles reúnen condiciones de laboratorio (Araya 
Rivera, 2009: 39). 

Constituir a estos medios como espacios de prácticas y laboratorios de 
experimentación es una cuestión imprescindible que, a la vez, representa 
un verdadero desafío en lo vinculado a garantizar la participación estu-
diantil junto a la calidad y la profesionalidad. En este sentido, tal como 
señala Dido en relación con la participación de los estudiantes: 

Esto no significa que las emisiones acepten menor calidad en ninguna de 
las funciones que intervienen en el proceso de radiodifusión: técnicas perio-
dísticas, de locución o producción. El nivel de calidad profesional es exigible 
como factor imprescindible en las actividades de la emisora (Dido, 2008: 59).

Lo cierto es que el vínculo académico de la radio con las carreras de la 
universidad en la que se encuentra es una cuestión de gran importancia, 
ya que da cuenta del cumplimiento de una de las funciones de la univer-
sidad como espacio de enseñanza y aprendizaje. Y se convierte, así, en el 
eje central a partir del cual implementar los proyectos de participación de 
los estudiantes. Una cuestión que debe abordarse bajo la guía y el acom-
pañamiento de los docentes y profesionales de la universidad para garan-
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tizar el cumplimiento de la calidad, la responsabilidad y el compromiso 
social que tienen los medios de comunicación frente al público, al mismo 
tiempo en que se promueve y se da espacio a la formación y la experi-
mentación. Como indica Méndiz Rojas: «Los alumnos deben ser actores 
principales en la construcción de sus propios conocimientos y el educa-
dor, maestro o profesor, debe ser capaz de ser un guía o un facilitador de 
este proceso» (Méndiz Rojas, 2003: 47).

2.2. Radio UNDAV
La Dirección de Medios del Consejo Universitario de Medios Audiovi-
suales de la Universidad Nacional de Avellaneda es el área que coordina y 
gestiona los medios de comunicación audiovisuales de la undav: Radio 
undav, puesta en marcha en mayo de 2012, y undav tv, nacida cuatro 
años después, en mayo de 2016. De esta manera, la dirección de medios 
realiza la articulación entre las áreas académicas, de extensión, junto a las 
culturales y sociales con la radio y la señal televisiva.

La programación de Radio undav se conforma a partir de las produc-
ciones de los miembros de la comunidad universitaria. Es así como pro-
gramas y contenidos de secretarías, departamentos, carreras, estudiantes, 
trabajadores docentes y no docentes tapizan la grilla de programación 
de lunes a viernes. Un espacio de producción que, desde sus comienzos, 
abrió la radio a la participación de los estudiantes, para lo cual fue una pie-
za fundamental la implementación de acciones de articulación académica. 

En este marco se inserta la participación en la radio de los estudiantes 
de la Escuela Secundaria Técnica de la undav sobre el que hablaremos 
en esta ponencia, entendiendo también a la emisora universitaria como 
un medio que propicia otros espacios en torno a la comunicación, como 
medios alternativos que «también tienen sus posibilidades creativas y 
modos peculiares de poner en escena a actores sociales minusvalorados 
por otras perspectivas culturales» (Entel, 1993: 36-37).

2.2.1. La experiencia del Taller de Medios  
de la Escuela Secundaria en la radio universitaria
Durante 2017 y 2018, el alumnado de tercero y cuarto año de la Escuela 
Secundaria Técnica de la undav realizó en Radio undav un micro quin-
cenal de 30 minutos en vivo llamado atr: a todo ritmo, experiencia que 
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exponemos en este trabajo en el marco de la articulación entre la radio 
universitaria y escuela secundaria. 

2.2.2. Sobre la Escuela Secundaria Técnica de la UNDAV
La escuela de la undav se encuentra ubicada en el barrio de Villa Azul, al 
extremo sur del partido de Avellaneda, lindante con Quilmes. Sus estu-
diantes se dividen entre los dos barrios bonaerenses y la escuela funciona 
como aglutinadora de ambas poblaciones estudiantiles. Según el rector 
de la undav, el ingeniero Jorge Calzoni24, el proyecto original se generó 
con el Ministerio de Educación de la Nación pensando en llevar «una 
escuela técnica a una zona vulnerable y con la posibilidad de establecer 
un proyecto de cercanía».

La escuela propone como objetivo final evaluador la construcción de 
una vivienda multifamiliar de cuatro plantas y entrega un título de técni-
co maestro mayor de obra. Pese a su condición técnica, la universidad no 
concibe el espacio educativo de la escuela como una caja de herramien-
tas técnicas desvinculadas del entorno escolar y de sus estudiantes, sino 
como un entrecruzamiento disciplinar donde cada área de conocimiento 
atraviesa los saberes de las otras áreas. Así, en la colaboración de todos los 
campos de conocimiento, los estudiantes tienen la posibilidad de generar 
trayectorias educativas particulares orientadas por sus propios intereses 
y ya no por el modelaje institucional de esquemas uniformes. Oscar Gu-
tiérrez25, docente del Curso de Auxiliar en Construcción, evidencia el 
contraste del paradigma de la Escuela Técnica de la undav y el modelo 
tradicional: 

Si a mí me hubieran presentado este modelo de escuela técnica, me hubie-
ra quedado con esta […]. Los chicos hoy tocan en la orquesta, están en talle-
res de arte y todos son maestro mayor de obra. Yo lo único que hacía (cuando 
estudiaba) era dibujar planos; encerrarme en una habitación y dibujar.

Sin embargo, desde la propia escuela y la universidad se reconoce el 
objetivo general como una construcción permanente que trabaja sobre 

24. Entrevista realizada en 2018 para el documental de undav tv Nuestra escuela.
25. Entrevista realizada en 2018 para el documental de undav tv Nuestra escuela.
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el territorio, más que como un cúmulo rígido de intenciones trazadas 
en un proyecto previo. Actualmente, la escuela cuenta con una lógica de 
cursada en la que las materias trabajan en conjunto, pero de forma en-
dogámica con respecto a sus propios campos disciplinares. Las asigna-
turas de mayor contenido técnico, como Construcción o Matemáticas, 
encuentran una mayor posibilidad de articulación curricular con otras 
materias técnicas que con aquellas que tienen contenidos sociales o hu-
manísticos. Por la otra parte, materias como Historia encuentran una 
dificultad a la hora de entrecruzarse con otras asignaturas vinculadas a 
la técnica de la construcción. Todas estas materias son atravesadas por 
talleres y actividades extracurriculares que colaboran en la formación in-
tegral de sujetos críticos con respecto a sus entornos y a los contenidos 
curriculares. El Taller de Medios, es uno de ellos.

2.2.3. Sobre el Taller de Medios en Radio UNDAV
El espacio pedagógico de producción y participación en la radio univer-
sitaria nació como iniciativa de los docentes de la Escuela Secundaria 
Técnica y fue enmarcado en una asignatura extracurricular denominada 
Taller de Medios, que se planteó como objetivos analizar de forma crí-
tica los medios de comunicación, proporcionar herramientas para que 
el alumnado se apropie de la palabra para contar su realidad y poner en 
práctica contenidos que se ven en otras materias de la escuela. Como 
cuenta el docente de la escuela, Enzo Constantino:26 

La propuesta tiene que ver con generar tanto un diario como un progra-
ma de radio, donde puedan ir contando diferentes situaciones o temas que 
consideran importantes a partir de investigaciones de diferentes produccio-
nes que van haciendo. 

En esta producción, los estudiantes exponen diferentes temas trabaja-
dos en la materia con la guía y el apoyo de los docentes. La producción de 
los micros, que comprende las temáticas vistas en clase, como así también 
el armado de la artística, la musicalización y la producción, era realizada 
íntegramente. Merece la pena en este punto, hacer referencia a la elección 

26. Entrevista realizada para el programa 7 puentes de undav tv en 2018.
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del nombre de la producción de la escuela secundaria: atr: a todo ritmo, 
una expresión utilizada por la juventud actual, de tono coloquial que re-
fiere a la alegría y la energía.

En cuanto a la organización de los roles, la misma dependió de los 
intereses de cada estudiante y de acuerdo con lo que habían preparado 
para el programa. Es así como, en la realización y emisión rotaban entre 
quienes conducían, realizaban las entrevistas, coordinaban el aire, graba-
ban producciones especiales (radioteatro, entrevistas), musicalizaban y 
también aquellos que, interesados en la puesta en el aire y el sonido, in-
teractuaban en cada programa con el operador para comprender la fun-
ción del equipamiento (consola, pc, micrófonos, etc.) y cómo se realiza 
la transmisión en vivo.

En cuanto a la artística, se trabajó en equipo la producción de la aper-
tura y separadores, incorporando sus voces y dándole identidad según sus 
gustos personales, música e intereses propios que compartían colectiva-
mente, no solo dentro de la escuela sino con otros actores en su barrio. 

Desde la primera intervención en la radio, los estudiantes tuvieron un 
gran desenvolvimiento a través del cual fueron incorporando como prác-
tica y aprendizaje las cuestiones radiofónicas tales como el uso y manejo 
de los micrófonos, los auriculares, la luz de aire, el manejo de los silencios, 
entre otros, propios del hacer radiofónico. Así, se evidencia la apropia-
ción del espacio, tanto en el estudio como en la operación técnica, en la 
producción y la propia universidad, la adaptación de lo trabajado en el 
aula al lenguaje radial y también se destacan las devoluciones propias que 
realizaban entre ellos luego de cada emisión, proponiendo nuevas cosas y 
ajustando aquellas que consideraban podían hacerlas con otros recursos 
o comunicarlas de otra manera. 

Desde su implementación, la propuesta del taller fue muy bien recibi-
da por los estudiantes, como indica Natalia Vaistij,27 una de las docentes: 

Algo que me parece muy interesante es que para algunos chicos este taller 
es optativo, porque ya cursaron la materia, y eligen hacerlo. Podrían estar en 
su casa, durmiendo hasta más tarde, y vienen a la escuela y están acá y tam-
bién vienen a las clases a prepararlo. Eso me parece súper valioso. 

27. Entrevista realizada para el programa 7 puentes de undav tv en 2018.
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Al mismo tiempo, la participación en la radio de la universidad es una 
práctica que los incentiva. En este sentido, Enzo Constantino señala que:

Para ellos venir a la universidad y poder participar es todo un aconteci-
miento en el día a día. Todo lo que tiene que ver con la producción, con la 
investigación pensando en el día que venimos, salir del barrio, venir a este 
edificio, saber que se los está escuchando en vivo, saber que la familia en el 
barrio los puede escuchar o el resto de los chicos en la escuela, para ellos es 
importante porque los motiva mucho. Están toda la semana preguntando 
«¿cuándo salimos?». 

En la misma línea, la estudiante Evelin Silveiro28 cuenta la experiencia:

Un día nuestros profesores nos dijeron que íbamos a tener un taller de 
medios, como una radio. Ahí empezamos a buscar y fue algo entre nosotros, 
hasta que un día apareció un micrófono, apareció un bafle en el colegio y así 
empezamos. No es lo mismo obviamente ir al colegio y hablar, no llegába-
mos tanto y nos costaba que nos presten atención. Pero este año nos dijeron 
que íbamos a ir a una radio de verdad y no pensábamos que fuésemos a tener 
nuestro programa, sino que íbamos a venir a ver cómo funcionaba y todo 
eso. Hasta que llegamos acá y tuvimos que hacer distintas cosas, distintas 
columnas y es muy interesante.

La participación en Radio undav permitió a los estudiantes tener con-
tacto directo con el espacio físico radial, experimentar con las herramien-
tas, interactuar con el equipo de técnicos, y trabajar en vivo las diversas 
temáticas propuestas por ellos mismos en el taller, generando la circula-
ción de nuevos discursos, tal como veremos a continuación.

2.2.4. Sobre la producción de discursos 
En forma recurrente los estudiantes que participaron de la realización de 
atr resaltaron la posibilidad de ser escuchados por un otro externo a las 
fronteras formales de la escuela. Uno de los estudiantes advertía al aire, 
tras resaltar con agradecimientos la oportunidad de participar de la radio, 

28. Entrevista realizada para el programa 7 puentes de undav tv en 2018.
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que el objetivo de su grupo era realizar «un programa para que nos escu-
chen todos, que nos escuchen a nosotros, más que nada».

Esta necesidad evidencia dos aspectos centrales: por un lado, el re-
conocimiento de los procesos de construcción de agendas informativas 
de los grandes medios de comunicación, que en mayor medida excluyen 
las temáticas que atraviesan cotidianamente a los diferentes actores de 
la escuela y del barrio. Estas construcciones, desde un enfoque del fra-
ming, generan una organización «del contenido informativo que ofrece 
un contexto y sugiere cuál es el tema mediante el uso de la selección, el 
énfasis, la exclusión y la elaboración» (Tankard, 2001: 3). Por otro lado, 
reconocen como centrales los procesos de nominación de actores, prác-
ticas y entornos comunitarios que generan los discursos hegemónicos 
circulantes en los grandes medios. 

Como resalta Enzo Constantino, docente del Taller de Medios, la par-
ticipación de los estudiantes en el espacio radial les posibilita contrarres-
tar sus propias exclusiones de las agendas centrales, así como les garantiza 
«poner en agenda aquellas cosas que les están pasando». En este sentido, 
los estudiantes incorporaron temas como el deporte o la historia a partir 
de la vinculación con la cotidianidad de su barrio: desde los devenires 
históricos de Villa Azul, con sus etapas de urbanización, hasta las rarezas 
de las canchas de fútbol, entre las cuales estaba incluida La olla, un campo 
de juego con el terreno completamente desnivelado en el cual compiten 
los chicos y las chicas del barrio. A esta incorporación de temas también 
se suman los enfoques que subvierten las perspectivas mediáticas domi-
nantes: la práctica deportiva, según uno de los informes de atr, no está 
circunscripta a su calidad de espectáculo comercializable, sino que es 
concebida como un bien social que adquiere particularidades según los 
entornos en los que se practica. 

Asimismo, la incorporación de temas en la construcción de agendas 
propias alternativas no solo les posibilita su inclusión como actores den-
tro de los discursos mediáticos, sino que les garantiza la construcción de 
relatos propios, nominándose a sí mismos y tensionando en forma crítica 
la relación con los discursos de los medios hegemónicos. 
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Pensemos en el debate de la baja de edad de imputabilidad –advierte Na-
talia Vaistij, docente del Taller de Medios– y en que, el hecho de que estén 
ellos contando en primera persona su experiencia, ayuda a deconstruir un 
montón de estereotipos y darles un lugar a esas historias en primera persona. 

En esa misma línea trabajó uno de los informes preparado por los estu-
diantes: la clasificación y descripción estereotipada de géneros que hacen 
las publicidades. «Idealizan a la mujer, que primero es sensible y después 
tiene que arreglar los problemas. Pero cuando arreglamos los problemas 
es porque vamos de compras. Yo cuando me pongo mal no voy a comprar 
ropa. No todas somos así», remarca al aire una de las estudiantes.

A partir de esta articulación entre la generación de agendas propias 
y las formas de inclusión en esas agendas se puede pensar la radio uni-
versitaria como un espacio de construcción de sentido y un espacio de 
interacción, un hecho cultural (Mata: 1994), donde también surgen los 
cuestionamientos en torno de lo que se quiere y lo que no y que esto no 
implica que se convierta en algo alcanzado y por lo tanto, definitivo. Se 
trata de un proceso y existen instituciones que permiten este desarrollo, 
cada una de ellas interpreta y constituye sus identidades y le da sentido.

Como señala la docente del taller, Natalia Vaistij: 

Todo el tiempo decimos que la escuela en general está en crisis, que la 
educación está en crisis y creo que este tipo de propuestas son las que de-
muestran que no es tan así, o que por lo menos este es el camino. Es muy 
interesante que la escuela pueda dar un micrófono a estos chicos, que pue-
dan contar ellos cómo es su barrio, eso pasó en el primer programa, cómo 
son ellos, porque los medios dominantes todo el tiempo están armando una 
imagen de los pibes y de las pibas y de los jóvenes, hoy en día. 

3. Conclusión

La articulación entre la escuela y la radio propicia el surgimiento de prác-
ticas socioeducativas ligadas a la comunicación que van en línea con los 
fundamentos y objetivos de los medios universitarios. La radio universita-
ria muestra su valor como espacio de prácticas y de visibilización de temas 
y actores tradicionalmente invisibilizados por los medios hegemónicos. 
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Hemos visto cómo en esta emisora universitaria, Radio undav, se ge-
neran estos espacios que permiten a los estudiantes visibilizar y también 
plantear sus problemáticas pudiendo convertir estos lugares, muchas ve-
ces cerrados, en espacios que se resignifican y que crean nuevos sentidos. 
Permite, además, dar continuidad y seguimiento a temáticas que la atra-
viesan, como así también bregar por la existencia de políticas públicas 
que intervengan con acciones concretas que satisfagan necesidades y ga-
ranticen derechos. 

A partir de la práctica radial, los estudiantes pudieron reconocer la 
existencia de agendas informativas de los medios de comunicación he-
gemónicos que, en numerosos casos, excluyen los problemas públicos 
que atraviesan a la comunidad en la que se encuentra la escuela. Como 
contrapartida, generaron prácticas comunicacionales que subvierten no 
solo las construcciones de esas agendas, sino que forman otras propias 
que respeten la inclusión y nominación de actores sociales de la comuni-
dad. Así, la creación de discursos radiales propios lleva intrínsecamente 
su carácter crítico, transformando aquellas agendas en órdenes propios, 
con otros debates públicos y con la inserción de los actores sociales de la 
comunidad en esas nuevas agendas informativas.

La radio universitaria, con su responsabilidad y compromiso social, 
tiene el desafío de generar la existencia y la permanencia de estos espa-
cios, en sintonía con su espíritu académico, pedagógico y de extensión en 
el escenario de la comunicación alternativa.

4. Bibliografía 

Araya, Carlos (2009). «Radio Estudiantil: programas, audiencias y desafíos». Re-
vista Reflexiones, vol. 88, n.º 2, pp. 37-44. Costa Rica: Universidad de Costa Rica.

Dido, Juan Carlos (2008). Radios universitarias: realidad y perspectivas. Ponencia 
presentada en el 10º Congreso redcom: Conectados, hipersegmentados y des-
informados en la era de la globalización, Universidad Católica de Salta, Salta, 
Argentina.

Entel, Alicia (1993).Teorías de la comunicación. Cuadros de épocas y pasiones de su-
jetos. Módulo i. Buenos Aires: Fundación Universidad a distancia Hernandarias.

Mata, María Cristina (1994). Nociones para pensar la comunicación y la cultura masi-
va. Buenos Aires: La Crujía.



143Articulación entre la radio universitaria… | Lucía Casajús et al.

Méndiz Rojas, Heleni (2003). La radio va a la escuela. Comunicación y educación. 
Recuperado de: http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/1168/
b15239160.pdf?sequence=1

López Vigil, José Ignacio (2014). Desafío de la radio universitaria. Ponencia presen-
tada en II Encuentro de la Red de Radios Universitarias del Ecuador. Recuperado 
de: https://bit.ly/2H3uz1e

Ortega Ramírez, Patricia (2008). «Políticas de comunicación y medios universi-
tarios». En: Anuario de investigación. Ciudad de México: Universidad Autónoma 
Metropolitana.

Tankard, James (2001). «The empirical approach to the study of media training». 
En: Reese, Stephen, Oscar Gandy y August Grant (comps.) Framing public 
life: perspectives on media and our understanding of the social world. New Jersey: 
Lawrence Erlbaum Associates, pp. 95-106.

http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/1168/b15239160.pdf?sequence=1
http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/1168/b15239160.pdf?sequence=1
https://bit.ly/2H3uz1e


144Voces indisciplinadas… | Aixa Boeykens

Voces indisciplinadas. La radio en la escuela,  
una invitación a la conversación 
 
Aixa Boeykens

1. Introducción

La radio en la escuela secundaria invita a construir un espacio común 
en el que la palabra y la curiosidad por el mundo permiten fortalecer la 
conversación. Frente a las dificultades que plantea en el nivel medio una 
estructura organizativa que tiende a estar separada por materias y por car-
gos docentes, la radio constituye una posibilidad para dialogar entre los 
distintos integrantes de la escuela y de la comunidad, fortalecer la prácti-
ca de la oralidad y el trabajo en equipo. 

En este trabajo proponemos analizar el lugar de la radio en la escuela 
secundaria como propuesta pedagógica que invita a compartir el cono-
cimiento entre disciplinas y fortalecer los vínculos entre pares, así como 
también entre estudiantes, profesores y con la comunidad. 

Como expresa María Teresa Quiroz, (2003) trabajar en la escuela con 
los medios –en este caso la radio– nos convoca a dialogar con las culturas 
escolares, a problematizarlas y a dar voz a las diversas identidades juve-
niles. Esto contribuye a que los jóvenes puedan reconocer sus propias 
voces, pero también las de su comunidad y experimenten con diversos 
modos de narrar (Quiroz, 2003: 69).

Desde una perspectiva dialógica del campo de la comunicación-edu-
cación en los términos en que lo plantean Mario Kaplún (1985) y Jorge 
Huergo (1997), la radio en la escuela invita a establecer relaciones peda-
gógicas que se convierten en espacios de aprendizaje compartido y pro-
mueve que los participantes puedan ocupar alternativamente el rol de 
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tomar la palabra y de escuchar, de ser emisores y receptores pero, a la vez, 
permite llevar adelante la práctica de una oralidad que requiere de ciertos 
requisitos en su enunciación.

Si bien en la escuela se habla, y mucho, una tradición escolar que ten-
dió a jerarquizar la lengua escrita subordinó la oralidad a un rol subalter-
no que, en general, se presenta como medio para. La oralidad suele apare-
cer entonces para constatar que se entendió lo desarrollado, para explicar 
o para tomar lecciones.

La radio en la escuela invita a trabajar la oralidad pensada como una 
conversación que demanda cumplir con algunos requisitos propios del 
lenguaje radial y con otros adecuados a la situación comunicacional. 

La profesora Maite Alvarado (2013) propone retomar el modelo de la 
retórica griega tanto para trabajar la escritura como la oralidad. Esto su-
pone identificar que para determinadas circunstancias tanto hablar como 
escribir son procesos que necesitan de una planificación. El modelo retó-
rico convoca a identificar el momento en el cual se planifica lo que se va 
a decir (la inventio), el modo en que se va a organizar lo que se va a con-
tar (la dispositio) y finalmente el cómo se lo va a presentar, o sea, cómo 
componer lo que se desea compartir (la elocuatio). Esto último demanda 
tener en cuenta a los destinatarios al momento de construir el mensaje.

Qué tema elegir vinculado al mundo escolar o del mundo exterior; 
cómo contarlo, cómo investigar, analizar, seleccionar y contrastar las dis-
tintas perspectivas, a quién preguntar para que amplíe sobre esa temática, 
qué preguntar y luego, cómo presentarlo narrativamente y articular con la 
elección de la música o efectos de sonido más adecuados para acompañar 
el relato, escribir el guión para organizar el programa de radio, distribuir 
la palabra, trabajar en grupo y desarrollar distintos roles, todo eso es parte 
de lo que se pone en juego cuando se propone realizar un programa de 
radio. En este proceso el docente ocupa un lugar fundamental puesto que, 
como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, es quien va acompa-
ñando, interviniendo con sugerencias, revisando y ayudando a armar las 
preguntas, a escribir los guiones, a dar cuenta de los distintos tonos que 
conviene utilizar al momento de hablar en la radio.

Esto –y más– es parte del proceso que demanda llevar adelante un pro-
grama radial escolar.
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2. Salir del módulo

La división del conocimiento que representan las asignaturas o materias 
de la escuela secundaria forman parte de una organización del saber de 
finales del siglo xix. Si bien esta clasificación de los modos de conocer 
organiza todo el sistema educativo, en el caso de la escuela secundaria, 
esta característica se profundiza ya que los límites entre contenidos están 
claramente establecidos a través de las asignaturas o espacios curricula-
res, cuyas fronteras con las demás están bien delimitadas (Bernstein, 1988 
citado en Teriggi, 2008: 64). A esta característica se agrega la designación 
de los profesores por especialidad y la organización del trabajo docente 
por horas de clases. 

En esta especie de encrucijada que plantea la estructura organizativa 
del sistema escolar secundario, las políticas educativas han intentado ge-
nerar propuestas que alienten el trabajo entre disciplinas o que incorpo-
ren otros formatos. Junto con la Ley de Educación Nacional 26206 que 
estableció que la Educación Secundaria es un derecho y a la vez una obli-
gación, la Resolución 93/09 cfe denominada Orientaciones para la Or-
ganización Pedagógica e Institucional de la Educación Secundaria Obli-
gatoria propuso pensar y poner en cuestión el modelo pedagógico que 
ha sido construido históricamente dentro de una discusión más amplia 
sobre cómo generar propuestas escolares que tiendan a la igualdad y la 
inclusión educativa. 

Dentro de este marco, la Resolución 93/09 desarrolla pautas para 
construir propuestas de enseñanza disciplinares y multidisciplinares con 
una perspectiva específica para atender escolarmente temas y problemas 
que requieren el aporte de distintas disciplinas o áreas curriculares.

Con posterioridad, la Resolución 284/16 definió el Plan Estratégico 
Nacional 2016-2021 Argentina Enseña y Aprende en el que se postuló la 
necesidad de construir conocimientos que reconozcan diversas formas 
de estar y aprender en la escuela y que intenten revertir los modelos pe-
dagógicos de acumulación fragmentada de conocimientos. 

En una estructura educativa en la que el conocimiento continúa or-
ganizándose en espacios disciplinares, el trabajo con la radio puede pro-
poner una agenda temática que sea capaz de indisciplinarse para salir de 
su espacio curricular y encontrar los vínculos entre las distintas materias 
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y profesores, entre los cursos y entre la escuela y la comunidad. La radio 
en la escuela puede contribuir a edificar parte de ese espacio común, que 
permite construir ambientes escolares capaces de estimular la interacción 
y el diálogo en ese entre que conforman los espacios curriculares, pero 
también el recreo, el patio, el baño, los pasillos y todas las otras materiali-
dades y experiencias que son parte de la vida escolar. 

Los comunicadores, formados entre distintas disciplinas y lenguajes, 
pueden aportar a la construcción de estos espacios y proponer modos de 
generar puentes. Se trata de una perspectiva de trabajo que debe tratar de 
recoger una multiplicidad de recorridos. No se propone una secuencia 
lineal y unidireccional, sino que se piensa en un espacio escolar en el que 
los profesores comparten conocimientos y propuestas al tiempo que in-
auguran diálogos y propuestas de los estudiantes. 

En esta propuesta, el rol docente es fundamental en tanto se constituye 
en el mediador que está tensionando en el aula para invitar a sus estudian-
tes a moverse, a desplazarse para reconocer qué de la experiencia del día 
a día pueden ponerla a cierta distancia para elegir compartir con palabras 
y sonidos; qué de lo que pasa en el afuera puede ser investigado y conta-
do. Esta propuesta convoca a leer para conocer y para compartir, a hacer 
preguntas y a buscar las mejores maneras para contar y para que podamos 
construir ese espacio de hablar y escuchar buscando adecuarnos a las ca-
racterísticas del género que elegimos y del lenguaje radiofónico. 

3. ¿La radio…?

Son diversos los modos de invitar a que los estudiantes se acerquen a la 
radio, un medio que –en el inicio– perciben extraño. En el caso de estu-
diantes de escuelas secundarias urbanas de Paraná, la radio no aparece 
como un medio de comunicación que suelan escuchar. La expresión que 
suele repetirse cuando les preguntamos sobre la radio es: «A la radio la 
escuchan los viejos».

Pero si ofrecemos resistencia –y lo hacemos porque algo de eso está im-
plícito en el oficio de enseñar– esa primera constatación que presenta a la 
radio como fuera de juego, se convierte en la excusa para invitar a conocer 
este medio, a escuchar, a conmover prejuicios y a movilizar las relaciones 
entre jóvenes, viejos y no tan viejos. 
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Cuando se invita a los estudiantes a escuchar producciones radiofóni-
cas que les provocan risa, o a entrevistar a abuelos, a familiares o profeso-
res que los sorprenden con los testimonios que transmiten como oyentes 
de radio, o a reconocer que muchos de ellos comparten relatos en pod-
casts sobre temáticas que resultan de su interés, nos encontramos con que 
para estos jóvenes la radio empieza a perder su ajenidad para transformar-
se en un medio más próximo y cálido. 

Y entonces, en tiempos en que las imágenes captan la mayoría de nues-
tras percepciones, la radio convoca a reconocernos a través de la palabra 
compartida, a imaginarnos y a prestar atención a algunos sentidos poco 
utilizados, a experimentar con el silencio, las distintas tonalidades de la 
voz, la música y los efectos de sonido.

Es decir, la radio se convierte en un espacio que nos invita a construir 
una comunidad a través de la palabra y de la escucha. En ese sentido, nos 
enlaza porque nos convoca a estudiantes de diversos años, profesores, 
personal administrativo, ordenanzas, comunidad vecina, familiares, refe-
rentes de centros de salud, a encontrarnos para compartir temas que tejen 
un espacio común.

4. Va con onda, la invitación a trabajar con otros

En este punto proponemos compartir el análisis de la experiencia del pro-
grama Va con onda29 que venimos llevando adelante de manera continua-
da desde 2014 en Radio uner Paraná, fm 100.3 en el marco de un proyec-

29. Este ciclo de radio forma parte del proyecto de Prácticas Integrales y Territorio 2016 (Re-
solución cs 091/16) de la Secretaría de Extensión de la uner Periodismo en la Universidad 
y las Escuelas Secundarias. Las prácticas de Extensión, Reflexión en Torno a los Procesos 
de Apropiación de Conocimientos en los Estudiantes de la Orientación en Periodismo de 
Comunicación Social y Secundaria. El equipo está integrado por Oscar E. Bosetti, Aixa 
Boeykens, Ignacio González Lowy, profesores del Taller de Producción Periodística de la 
uner y Ramiro García Valentinuz, quien se desempeñó como becario. También son parte los 
estudiantes y profesores de las escuelas secundarias y de la radio de la universidad. El proyecto 
también propone, en distintas etapas del cursado anual, la realización de un magazine radial ti-
tulado Parte del aire, que producen integralmente los estudiantes universitarios y ponen al aire 
en la radio de la uner y la publicación de la revisa Mal de Ojos, una publicación que editamos 
anualmente en el taller y distribuimos en escuelas, bibliotecas y organizaciones intermedias. 
La misma reúne informes periodísticos que escriben los estudiantes universitarios a partir 
de un tema que siempre está vinculado con los jóvenes de la región de Santa Fe y Entre Ríos.
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to de extensión que realizamos desde el Taller de Producción Periodística 
de la Licenciatura en Comunicación Social de la uner. 

La propuesta reúne a estudiantes y profesores de escuelas secundarias 
que tienen talleres de radio en sus instituciones y a alumnos y docentes 
de comunicación social de la uner, así como a la radio de la universidad. 
Se trata de un magazine de una hora semanal que conducen estudiantes 
de la secundaria en compañía de sus pares de la universidad durante el 
mes de septiembre de cada año. 

Las escuelas proponen los contenidos a desarrollar, la música, las artís-
ticas y llevan adelante la producción. De este modo, una vez a la semana, 
se encuentran en la radio grupos de estudiantes de escuelas públicas de 
Paraná que realizan el programa junto con sus pares de la universidad. El 
equipo universitario se comunica días anteriores con el profesorado que 
está a cargo de la propuesta en cada escuela para conocer qué temas abor-
darán en el programa, editar audios de algunas entrevistas o preguntar 
qué música se utilizará.

El análisis de las respuestas realizadas en 2017 y 2018 a los estudiantes 
de las escuelas públicas Dr. Mariano Moreno, Liceo Paula Albarracín de 
Sarmiento, Provincia de Neuquén, que son las instituciones que parti-
cipan de manera sostenida desde 2014, permite observar la valorización 
positiva de la propuesta porque les permite expresarse y porque les gus-
ta interactuar con estudiantes de la universidad y de otras escuelas. Al 
relevar las respuestas que brindaron en estos dos años, observamos que 
las contestaciones son coincidentes. Algunas expresan: «Es interesante y 
divertido venir a la radio. Me gusta escuchar lo que dicen otros cursos y 
otras escuelas, están buenos los temas que tratan», responde una joven. 
Otro estudiante valora que «los jóvenes pueden decir lo que piensan». 
Otra de las participantes señala que «es muy bueno poder escuchar lo 
que tienen para contar otras escuelas. Es una experiencia única». 

En general, si se hace un repaso de las temáticas propuestas durante 
estos años, se observa que pueden identificarse algunos ejes. Por ejemplo, 
algunos vinculados a la importancia de que en la escuela se desarrolle 
educación sexual integral (esi). En este marco, se proponen temas vincu-
lados a cómo actuar ante situaciones de abuso sexual infantil, qué son los 
noviazgos violentos, la lucha por la igualdad de género o cómo prevenir 
enfermedades de transmisión sexual. En 2018 el debate por el proyecto 



150Voces indisciplinadas… | Aixa Boeykens

ley de interrupción voluntaria del embarazo también llegó a la radio. El 
enojo por los modos en que en algunas escuelas que participan del ciclo 
radial se abordó la problemática junto con la intención de prohibir que 
estudiantes pudieran concurrir con el pañuelo verde que expresa la adhe-
sión a la legalización del aborto, fue parte de los contenidos encendidos 
de algunos de los programas. 

Otra de las temáticas está relacionada con la utilización de las redes 
sociales. En los abordajes que presentan proponen hablar de la impor-
tancia de resguardar aspectos de la vida privada en las redes, la violencia 
o bullying a través del celular o las redes, o la dependencia de los juegos.

Otros contenidos están vinculados con la prevención del suicidio ado-
lescente, tema que preocupa mucho, en especial, porque en algunas es-
cuelas experimentaron estas problemáticas. 

Se plantean también temáticas relacionadas con las dudas que genera 
la finalización de la escuela secundaria y la necesidad de optar entre con-
tinuar estudiando, qué elegir, o buscar trabajo. 

El cuidado del ambiente, como los incendios en el Amazonas en 2019 
o las fumigaciones con agroquímicos, también constituye parte de los te-
mas que proponen compartir. 

Además, en los programas se presentan otras temáticas como las pre-
ocupaciones de los centros de estudiantes, la alimentación saludable y la 
actividad física o los modos en que se festeja el Día del Estudiante. Hay 
lugar para saludos y también para compartir batallas de rap o canciones 
de rock en vivo cuando algunos de ellos son músicos o tiene amigos a 
quien invitan a la radio. 

El ciclo de radio también permite compartir producciones en que el ta-
ller de radio se junta con otros espacios curriculares. Por ejemplo, en 2019 
se realizó un trabajo con el espacio de Historia Argentina y Formación 
Ética y Ciudadana para investigar sobre la historia del voto en nuestro 
país. En un año de elecciones, el proyecto buscó que pudieran reflexio-
nar sobre la importancia del derecho a votar. Observábamos que los es-
tudiantes manifestaban cierto desconocimiento sumado al desinterés o 
fastidio cuando se hablaba de votar. A partir de ello se realizaron cuatro 
subtemas a través de los cuales debieron investigar en archivos, realizar 
entrevistas, seleccionar cómo narrarlos a través de un guión, grabarlo y 
editarlo. Los ejes fueron la historia de la ley Saénz Peña, la historia del 
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voto femenino; el voto de los jóvenes cuando se reinició la democracia en 
1983 y por qué se habilitó el voto a los 16 años.

Con el espacio de Física del ciclo orientado de Ciencias Naturales se 
realizaron distintos contenidos en que hablaban sobre la ciencia en la 
vida cotidiana. A partir de ello contaron, por ejemplo, cómo se utilizan 
los espejos cóncavos y convexos en distintas situaciones y para qué sir-
ven. Esto demandó seleccionar algunos contenidos para compartir, que 
pudieran investigar y encontrar los modos de poder contarlo para que sea 
claro y se adapte al lenguaje radial.

Otro de los trabajos que se realizó estuvo vinculado con la lectura del 
Martín Fierro de José Hernández. Luego de una lectura compartida del 
poema gaucho con el espacio de Literatura Argentina y del Taller de Ra-
dio, en el que se fue realizando una contextualización y mediación para 
poder comprender el vocabulario, se preparó un programa en el que los 
estudiantes contaron algunas de las características de esta novela y se los 
comparó con cuál o cuáles serían los géneros en que los jóvenes podrían 
expresar la denuncia sobre las situaciones de exclusión en la actualidad. A 
partir de ahí compartieron un rap que escribieron comparando el Martín 
Fierro con la actualidad.

La posibilidad de encontrar nexos para trabajar entre espacios curricu-
lares, así como entre la escuela y la universidad son diversas y muy valio-
sas, aunque requieren de un esfuerzo por buscar los modos de articular 
entre los distintos actores para poder salir del espacio propio de cada uno 
para ensayar entres que permitan contar en conjunto. 

A modo de cierre, y parafraseando a Quiroz (2001), trabajar en la escue-
la con la radio puede ayudar a aportar múltiples miradas, puede asimismo 
contribuir al encuentro de la tradición y la modernidad, de lo escolar con 
la comunidad, de local y de lo regional con lo nacional y transnacional. 
Esto puede aportar a mejores experiencias escolares, pero también a for-
talecer la participación ciudadana y la expresión de la diversidad a través 
del ejercicio de hacer radio para contribuir a poner en movimiento el de-
recho a comunicar. 
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Desmontar lo obvio para comunicar mejor lo humano
 
Víctor Fleitas

1. Introducción

La comunicación y las ciencias son dos vastos ríos de llanura que, a su 
paso, configuran paisajes diversos, cobijan y son transformados por ex-
presiones peculiares de una flora y fauna cambiante, constituyen realida-
des en tránsito a las que se refieren una serie de cartografías que se modi-
fican y que obligan a navegar siguiendo sus determinaciones en el preciso 
momento en que se las corrige y actualiza. Cada cual, con su régimen de 
ejercicio del poder, la comunicación y las ciencias suelen jugar a la pres-
tidigitación con sus arroyos, riachos, islas y arenales: así, como por acto 
de magia, se esfuman de las agendas ciertas problemáticas y enfoques 
que luego, caprichosamente, reaparecen. También se despliegan en tor-
no suyo dimensiones míticas, habitadas por relatos de viajeros, fábulas, 
cuentos con y sin moraleja y, a la vez, protocolos que conviene observar si 
la idea es evitar el naufragio.

Parece claro que, aunque los nombremos de la misma manera desde 
hace años, las cuencas de la comunicación y las ciencias son áreas cul-
turales mutables, cuyas claves organizativas no conviene naturalizar. In-
tervenidas por la presencia de diferentes comunidades humanas pueden 
ser objeto tanto de depredación como de contemplativo goce hacia lo 
dado. Por momentos se nos puede presentar como un reino que parece 
acoger por igual al que está dispuesto a constituir cebaderos que aseguren 
un provecho constante y a aquellos otros que cultivan la experiencia de 
improvisar e incluso de no seguir la corriente o ir contra lo establecido.
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Nos enfocaremos en lo que ocurre en una de sus numerosas uniones, 
específicamente en ese lago en el que ambos cursos de agua (la comuni-
cación y las ciencias) mezclan sus corrientes esmeraldas y azulinas para 
formar una masa crítica que alimenta distintos saltos. Emprenderemos 
la travesía desde el análisis de una propuesta radiofónica, el programa 
Más vale bueno conocido (mvbc), con la pretensión de producir aportes 
reflexivos que superen lo instrumental y estrictamente disciplinar, sin 
desconocer que el ecosistema de medios es un conjunto en permanente 
reacomodamiento que ha integrado a la radio, aunque en la convivencia 
la haya transformado. Pero también, sin dejar de tener en cuenta que ha-
cer ciencia es un fenómeno que ha ganado en complejidad y que, sobre 
todo en el cruce con la lógica del financiamiento empresario, ha generado 
nuevas tensiones éticas mientras ha potenciado las posibilidades investi-
gativas, fundamentalmente en los aspectos vinculados a los dispositivos, 
sistemas y aplicaciones tecnológicas.

A esto nos referimos cuando indicamos que, si bien los nombres comu-
nicación, radio, ciencias o sociedad resuenan desde hace décadas (y a veces 
más), aluden en la actualidad a fenómenos no asimilables a las condicio-
nes en que se desarrollaron en el pasado y, por eso mismo, vale la pena 
estudiarlos.

2. Una historia mínima 

El proyecto de realizar el programa de radio llamado Más vale bueno co-
nocido estuvo animado por la decisión de reflejar algunas zonas del que-
hacer científico de la región cuyo epicentro es la provincia de Entre Ríos. 
Asumimos, en ese sentido, el derecho de ir contra la corriente, en tanto y 
en cuanto, pareciera que una norma no escrita de los medios de comuni-
cación tradicionales y no tradicionales promueve la conveniencia de pri-
vilegiar planteos infundados que logren extendidas simpatías, movidos 
por una especie de sentimiento antiintelectual que a veces es sutil y otras 
veces absolutamente brutal, en toda la vasta acepción del término.

Sin embargo, no asumimos la tarea desde una perspectiva corporativa 
que, chuscamente, podría sintetizarse en el propósito de defender a los 
científicos (y por extensión a las instituciones que los cobijan) a capa y 
espada. Explicaremos mejor esta aparente contradicción. 
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En un punto, nuestra época puede explicarse por la puja entre quienes 
aceptan y valoran que ellos mismos u otros miembros de la comunidad 
se expongan a un proceso de coevaluación o evaluación por pares (lo que 
demanda advertir un problema, estudiarlo, fundamentar las conclusiones 
en producciones anteriores y/o en la propia observación y quedar suje-
to a la revisión y calificación de expertos) y otra corriente, más anónima 
pero terriblemente extendida, constituida por los cultores del sentido co-
mún, pontífices ligeros de una concepción del mundo absorbida acríti-
camente, absolutamente heterogéneo y, sin embargo, presentado como 
dado o naturalmente decantado. 

Esos colectivos están integrados, a grandes rasgos, por quienes aceptan 
que la realidad es un todo complejo y, por lo tanto, promueven cambios 
participativos, probablemente más lentos, pero también más sustenta-
bles; y los que se amparan en la teoría de los hechos consumados para 
garantizar su cuota de poder y, en algunos influyentes casos, la maximi-
zación del beneficio: la más alta renta en el menor tiempo posible no 
importa a qué costo. Justamente, desde el lustre que parece dar el éxito 
económico, la popularidad ramplona que puede generar la industria del 
entretenimiento y el resentimiento/odio hacia lo que caracterizan como 
las élites del conocimiento, un grupo variopinto plantea que son social-
mente más relevantes aquellas impresiones compartidas por muchos, 
aunque estén equivocadas y provoquen graves consecuencias humanas, 
sociales y ambientales.

Proponemos que esa expresión de antiintelectualismo sea pensada 
en términos de disputa cultural y, por lo tanto, política. En efecto, con 
una épica de pies de barro, vinculada a una versión de corto alcance de 
igualdad individual, se disfraza la animadversión hacia lo académico, es-
pecialmente cuando los investigadores critican los cambios económicos 
y tecnológicos que provocan exclusión o no buscan resolverla.

Más allá de estos asuntos, es conveniente que se advierta que, por ac-
ción u omisión, ciertas actitudes del genéricamente llamado mundo aca-
démico han producido una distancia o no han aportado lo suficiente para 
achicar la brecha que lo separa no solo del ciudadano de a pie, sino de las 
esferas de decisión en los gobiernos. 

A la mirada prejuiciosa sobre las ciencias aporta también la presencia 
de empresas privadas y corporaciones que financian atractivos sistemas de 



157Desmontar lo obvio para comunicar mejor… | Víctor Fleitas

becas, instalan laboratorios o los equipan, organizan o auspician congresos 
y jornadas y permiten incluso la asistencia a estos eventos o apadrinan de-
terminadas iniciativas. Estas acciones presentadas como desinteresadas, 
justificadas incluso como contraparte de la denominada responsabilidad 
social empresaria, pueden constituir formas de intervenir en la orienta-
ción de los proyectos de investigación, en la consolidación de los equipos, 
en la carrera de sus integrantes y hasta en la perspectiva epistémica, sino 
de las casas de altos estudios al menos de algunos de sus equipos.

Que estas elementales referencias aquí realizadas sirvan para advertir 
algunas claves que se presentan en la dinámica relación entre ciencia y 
sociedad. Agregamos solamente que estos asuntos aparecen desplegados 
y analizados en profundidad en un material de lectura inevitable, cuya 
autora es Carina Cortassa (2012) e incluye, junto a consideraciones ensa-
yísticas, los resultados de un estudio empírico. 

3. Radiografía

En lo formal, el programa Más vale bueno conocido es un semanario que 
dura una hora y se emite por Radio uner Paraná. Convertidos en recor-
tes de RadioCut, los materiales tienen una segunda forma de circulación: 
los grupos de contactos de los protagonistas de los episodios, a quienes 
se les comparte lo realizado; en general, cada cual lo pone a consideración 
en su muro de Facebook. Además, el programa tiene su propio muro en 
Facebook, en el que también suelen publicarse notas de interés científico 
y eventualmente gacetillas. 

El eje organizador de Más vale bueno conocido es una entrevista en pro-
fundidad que, de acuerdo al resultado obtenido, puede ocupar dos, tres o 
los cuatro bloques. Una característica de los guiones es la fuerte presencia 
del entrevistador que no solo da el pie a los testimonios sino que, al re-
tratar y describir, al comparar, al acotar y contextualizar, pero también al 
preguntar de determinada manera, apuesta a que la entrevista se constitu-
ya en una excusa para el encuentro (no necesariamente el acuerdo) de vi-
siones, experiencias de vida, trayectorias y formaciones, con la aspiración 
de que los oyentes repliquen ese escenario de respeto de las posiciones y 
de transmisión de inquietudes de una manera que sirva para pensarse y 
reflexionar sobre el entorno próximo.
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Luego, según la ocasión, el menú de cada semana de mvbc puede ser 
completado con comentarios de películas, series, obras de teatro o libros 
desde una perspectiva que subraye la presencia del debate científico en la 
trama, a través de las referencias a teorías, categorías, perspectivas, nocio-
nes, teoremas y autores.

Otra alternativa expresiva explorada en mvbc ha sido la realización de 
cuentos breves en los que los protagonistas son científicos y científicas y 
en los que, más allá de especificidades propias de cada círculo erudito, se 
puede apreciar que los dilemas de la existencia son comunes a las distin-
tas profesiones u ocupaciones y no hacen distinción de niveles de ingreso, 
educación o edad.

Son formas de materializar las ideas que sostienen la propuesta de 
mvbc: los científicos y científicas son ante todo seres humanos y sus his-
torias de vida no son tan diferentes a las del común de los mortales; la 
ciencia atraviesa nuestra cotidianidad –teórica y prácticamente– y se nos 
filtra hasta en propuestas culturales: no es un evento ajeno que se desa-
rrolla lejos, en ambientes circunspectos, que no nos afecta; por último, 
los dilemas y desafíos, los sueños y los deseos de los investigadores son, 
esencialmente, muy parecidos a las de cualquier vecino y, por lo tanto, no 
hay nadie que –por su condición– tenga vedado el acceso a este mundo 
maravilloso.

4. Extensiones

El programa mvbc ha sido centro de práctica para estudiantes avanza-
dos de las carreras de comunicación social y educación, de la Facultad de 
Ciencias de la Educación, de la uner.

En paralelo, a través de una beca de formación, el Sistema Integral de 
Radios de la uner, la fcedu y la Editorial de la uner vienen confluyen-
do en una línea de trabajo que permite que distintos autores, editores o 
curadores de eduner sean entrevistados desde mvbc para que aparezca 
reflejado, junto a sus inquietudes teóricas y políticas, los avatares de la 
transformación de un material escrito en un libro académico.

Los testimonios se registran en general con grabadores de periodista, 
los guiones se locutan en los estudios de la fcedu, se editan en computa-
doras personales y se comparten por Google Drive con la radio que, por 
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su parte, aporta la realización de los cortes que conforman la artística y, 
naturalmente, la integración de la propuesta a su programación.

Actualmente, la tarea es llevada adelante por dos docentes de comuni-
cación social (Leonardo Mare y Víctor Fleitas), una graduada (Mónica 
Borgogno) y dos estudiantes (Valeria Robin y Facundo Orcellet). Hasta 
hace poco, como extensión de la designación de auxiliar docente en el 
Taller de Especialización i: Audio, editó Santiago Da Rocha y, antes, en el 
comienzo del ciclo, Aldo Rotman. 

Como se intuye, las cosas están dadas de una manera tal que, el día que 
los realizadores decidan dejar de hacerlo, el ciclo sencillamente fenecerá.

Desde 2016 en que empezamos a soñar con Más vale bueno conocido 
nos fijamos como prioridad humanizar la imagen construida en torno a 
los y las científicas, porque entendíamos que esas referencias aparecían 
estereotipadas, circunscriptas a un sujeto limitado a ser parlante de una 
discursividad académica, una especie de paper que respira, con aspecto 
humano. Y, por otra parte, pretendíamos colaborar con que se vuelva visi-
ble un área de la cultura que suele pasar desapercibida. Así, el interés está 
puesto en producir un relato anclado en un aquí y ahora, que es como de-
cir que reflejamos sobre todo la actividad científica y la vida, los sentires 
y el pensamiento de los científicos de la región de influencia de la uner.

Es una iniciativa modesta, por cierto; encarada con dedicación y 
fuerza de voluntad. Entre las satisfacciones, aparece el hecho de que los 
programas de mvbc hayan servido como material para el análisis en cá-
tedras vinculadas a la problemática de la ciencia, la epistemología y la 
metodología.

Por fuera de estos detalles, para quienes lo hacen, mvbc es una opor-
tunidad de encontrarse y seguir juntos, para aprender de los otros, para 
compartir lecturas y materiales diversos y para confirmarse en las deci-
siones de emprender el reto de vivir. No es solo un espacio de realización 
de materiales sonoros, también es parte de una estrategia para fortalecer 
la formación y fundamentar las discusiones sobre las implicancias de la 
comunicación y la comprensión pública de las ciencias, el lugar del saber 
y el hacer científico en la sociedad y la potencialidad de las articulaciones 
entre ciencia, artes y cultura de masas. Este texto que ahora está siendo 
leído es, precisamente, heredero de todos esos procesos.



160Desmontar lo obvio para comunicar mejor… | Víctor Fleitas

5. Perspectivas

Al mismo tiempo, entendemos que en la dinámica de producir y comu-
nicar conocimientos se juega mucho más que la mera circulación de ma-
teriales referidos a proyectos de investigación o innovación. La tarea de 
mvbc no consiste en defender con uñas y dientes un territorio ganado, 
una prerrogativa, un privilegio (ser parte del campo donde se diseña y 
construye el desarrollo científico tecnológico); se trata, fundamental-
mente, de proponer un modelo de país sin excluidos de antemano.

Asumimos, en ese sentido, que la Reforma Universitaria de 1918 no se 
realiza en una sociedad que tolera que la historia de la universidad haya 
sido –y aún lo sea en determinadas circunstancias y espacios– la historia 
de una reproducción de prerrogativas. Tenemos por cierto que un pri-
vilegio no es universal: es sin otros, a pesar de otros y frecuentemente 
contra otros. Nos moviliza pensar, junto a Tatián (2017: 4), que «una 
importante veta reformista es esta: el tránsito de la universidad como pri-
vilegio o reproducción de privilegios a la universidad de construcción de 
derechos».

También estamos de acuerdo con su planteo de que la autonomía no 
puede asumirse como «un resguardo de las borrascas de la historia, ni 
una inmunización de los problemas sociales, de los dramas populares, de 
las injusticias que sacuden la sociedad a la que pertenece la universidad», 
sino que: 

En sentido pleno, la autonomía es en primer lugar un compromiso, que 
piensa la producción de conocimiento y la transmisión amorosa del conoci-
miento que es la educación en un contexto siempre difícil, no solamente en 
1918 sino también ahora.

En el mismo sentido, «la recuperación de la docencia como oficio de 
transmitir conocimientos, sobre todo a estudiantes de primera genera-
ción que provienen de sectores populares, es hoy una tarea altamente po-
lítica de inspiración reformista». Y también lo es: 

Una investigación descentrada del mainstream que imponen los poderes 
económicos, una investigación «autónoma» en sentido pleno que produce 
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lo que Marx llamaba «conocimientos improductivos» (esto es, no subordi-
nados al Capital). Es decir, una Universidad que, además de preparar profe-
sionalmente a las personas, produzca conocimientos inútiles desde el punto 
de vista del régimen de acumulación económica, un conocimiento que «no 
sirve» para las demandas del mercado laboral es […] poner su cometido a 
la altura de la incómoda herencia reformista, que en mi opinión o es eman-
cipatoria o no es nada.

Inscribimos, entonces, la producción, realización, puesta al aire y cir-
culación de mvbc en un polígono de fuerzas al que concurren las nocio-
nes de hegemonía, contrahegemonía y resistencia de Antonio Gramsci, 
pero también los aportes de Mijaíl Bajtín, para quien la lengua era la su-
perficie de un conflicto, la expresión sensible de las relaciones sociales y 
políticas de poder. De todos modos, sostenemos que la defensa del tipo 
de conocimiento que produce la universidad no «lima la criticidad de lo 
que incluye» (López, 2019: 23).

6. Propia cosecha

Luce razonable que las radios universitarias sean los espacios predilectos 
para la comunicación de un tipo de contenidos propio del saber y la prác-
tica académica. No tiene sentido práctico balbucear un desarrollo al res-
pecto cuando otros colegas lo han caracterizado de manera conveniente, 
al producir un ajustado estado del arte, un punteo preciso en torno a las 
posibilidades que ofrece el discurso radiofónico y un mapeo meticuloso 
del ecosistema de medios. Citamos específicamente el trabajo de los in-
vestigadores Casajús-Martín Pena (2016), Casajús-Giorgi (2017), Gryns-
pan (2018) y Adame-Giorgi (2018). 

No obstante, permítasenos recomendar la lectura atenta de un paper 
de Canavire (2016), con la que estas consideraciones parecen estar en 
sintonía.

La reflexión sobre la experiencia de haber emprendido mvbc y el re-
paso de estas contribuciones citadas, nos ha empujado a realizar nuestros 
propios desarrollos, los que a continuación compartimos.
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7. Delimitar

La comunicación pública de las ciencias es una noción nuclear, en el sentido 
de que encierra perspectivas, estrategias, programas y líneas de acción que, 
en su conjunto, expresan un entramado de objetivos en los que el manto de 
lo científico se tiñe de político, artístico, económico, cultural y ciudadano.

Hay una diferencia notoria, epistemológica, con perspectivas que 
proponían la divulgación o la popularización de las ciencias. Sin embargo, 
curiosamente, cuando abordamos la vida, la obra y la labor de los cientí-
ficos y científicas, en más de una ocasión evitamos que nos despeinen los 
vientos desobedientes de la comunicación pública y elegimos, en los he-
chos, el gel de la divulgación que engomina los abordajes y el fijador de la 
popularización que empobrece los tratamientos. Proponemos detenernos 
un poco en estas distinciones.

En efecto, ya no se trata de pensar que, en una zona precisa de la socie-
dad, como si se tratara de un barrio con privilegios de acceso o en even-
tuales ciudades universitarias, se desenvuelve un mundo con reglas pro-
pias, probado fácticamente, metodológicamente indiscutido, altamente 
protocolizado, autoregulable por la acción sistemática de una comunidad 
de pares, controlado y vigilado para evitar excesos, expuesto a pruebas, a 
contrapruebas y a evaluaciones múltiples, imparciales y seguras como la 
del doble ciego. 

Ese malentendido suele considerar que, en otro enclave de la sociabi-
lidad, subsisten los ciudadanos de a pie, envueltos en la rutina del diario 
perdurar, no irreflexivos pero ensimismados en las lógicas precavidas –a 
veces, prejuiciosas– de sus microuniversos, con sus tradiciones a cuestas, 
atrapados en situaciones problemáticas y en laberintos de invisibles pa-
redes que los empuja a insistir en prácticas infructuosas, que necesitan 
entonces del auxilio de entendidos externos para desentrañar los jeroglí-
ficos de lo que los aqueja, ya sea un malestar, una disfunción, una anoma-
lía, la insatisfacción o sencillamente el sometimiento. 

En el marco de esa dinámica tácita, luego, estos expertos, retirados a 
sus espacios de introspección –también conocidos como laboratorios 
o gabinetes– entran en una especie de trance tecnocrático a partir de la 
puesta en diálogo de lo observado, la propia formación y la producción 
académicamente justificada. 
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Las autopistas y puentes levadizos que permiten achicar las distancias 
existentes y saltar los obstáculos entre estas dos dimensiones (lo cientí-
fico y lo no científico) vienen a estar representadas por las tecnologías. 
Estos dispositivos a los que aludimos deben ser entendidos no solo en 
su acepción más habitual (los aparatos, los instrumentos, lo inerte), sino 
que están comprendidos en otra más amplia que incluye también las rela-
ciones administrativas, sociales, políticas y económicas; los dispositivos 
de transmisión y corroboración; los entornos humanos y los de la natu-
raleza construida; las culturas en ebullición y conflicto; las formas de la 
organización y la institucionalidad; los mapas de poder; los protocolos 
de actuación; los circuitos de acreditación y legitimación de los saberes y 
prácticas; las maneras decantadas de validación; los corpus teóricos que 
permitan abordar un objeto de estudio con una mayor precisión y un sin-
número de implicancias más terrenales propias de la naturaleza humana, 
con la paleta de colores y matices que van del colaborar al conspirar.

Ese modelo que reconoce y naturaliza asimetrías entre los que por-
tan (cierto) conocimiento y los que no (los legos) responde a una matriz 
conceptual, una manera de entender el mundo y por lo tanto una forma 
determinada de ideología que, en otras instancias, lleva a pensar que exis-
ten jerarquías entre las periferias y los centros (a nivel regional, a nivel 
nacional, a nivel continental, a nivel mundial) de unas características tales 
que, per se, el conocimiento producido en enclaves con mayor tradición 
vendría a ser más valioso o confiable que los estudios realizados en espa-
cios cuya historia es más breve o aún está por escribirse. 

Ese sin sentido está montado y nos atraviesa; es una marca que nos 
legó el eurocentrismo y lo tergiversa todo. Muchas veces, ese desatino 
nos lleva a pensar que lo producido lejos debe tener mayor autoridad 
que lo investigado de manera local, por hombres y mujeres que viven a la 
vuelta de casa, a quienes vemos de entrecasa haciendo las compras en el 
supermercado o jugando con los hijos en el parque o la plaza.

8. Replicadores

Si no problematizamos nuestras prácticas como comunicadores de la 
ciencia, corremos el riesgo de reproducir ciertos modelos mentales. Por 
ejemplo, cuando aplicamos de manera no reflexiva criterios decantados 
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por el uso y la costumbre, lo que nos lleva en ocasiones a replicar formas 
de ver el mundo que incluso pueden estar en las antípodas de lo que de-
cimos pensar sobre él.

En efecto, Van Dijk propone analizar las situaciones desde una vi-
sión social y comunicativa. Lo hace con una mirada microsociológica: 
declara que una interfaz sociocognitiva opera como mediadora entre 
el proceso de producción y la enunciación del discurso, de manera tal 
que –por la acción recurrente y sistemática de la cultura– entre lo que 
hacemos y aquello en lo que decimos creer puede haber distancias, a 
veces enormes.

Así, pese a que de la boca para afuera muchos estarían tentados a criti-
car sin más, tanto la idea de la unidireccionada divulgación de las ciencias 
(los conocimientos circulan de lo completo a lo que está en vías de com-
pletud) como en la discriminadora idea de la popularización de las ciencias 
(el saber con todas las letras está en poder de un grupo circunscripto que 
debe pensar cómo transmitir de manera sencilla una información com-
pleja a colectivos dominados por el pensamiento mágico), lo cierto y lo 
concreto es que estas dos visiones atraviesan las producciones y los ciclos 
de difusión dedicado a las ciencias, incluso los radiofónicos.

Ante este panorama, sostenemos que el papel del comunicador no es 
el del mensajero que va hasta la república de las ciencias para tomar una 
de las piezas del rompecabezas de la corte del saber y transformarla en 
materiales accesibles, de esos que se cantan al borde de los caminos y en 
aldeas próximas al feudo. Es cierto que el comunicador de las ciencias 
transmite, pero también cuestiona, vincula, relaciona, pregunta y repre-
gunta, incomoda, emplaza, critica.

Téngase en cuenta que la ciencia aplicada ha servido para curar, para 
bienestar y para matar (si se reclaman ejemplos, ahí está la industria bé-
lica, las producciones contaminantes, la de los medicamentos o la de los 
alimentos), ha permitido recuperar lo que parecía devastado y también 
ha ayudado a destruir incluso bienes comunes insustituibles. Así como la 
biotecnología, la nanotecnología, la física experimental o la inteligencia 
artificial, entre otras ramas del conocimiento científico, reciben el viento 
de cola del negocio de la compra y venta de armas, hay tecnologías de 
avanzada para destrozar los entornos naturales en busca de riqueza no 
renovable y también saberes que, aplicados adecuadamente, han servido 
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para esclavizar, para dominar, para disciplinar pueblos y culturas com-
pletas, no para liberarlas.

Sin ir más lejos, hay investigaciones que, en lugar de plantearse por qué 
la civilización está provocando daños portentosos al delicado mecanismo 
de relojería del planeta, producen avances notables en la genética de las 
semillas que les permiten prosperar en condiciones adversas, por ejem-
plo, cuando una región pasa de fértil a ser víctima del cambio climático. 
Es una visión instrumental del papel del científico y la actividad científi-
ca, qué duda cabe.

Pero no es un caso aislado. La base de sustentación de cientos de em-
prendimientos por el estilo, en las ciencias duras y blandas, no es produc-
to de una toma de posición crítica ante la realidad, ante eso que ocurre 
y provoca un perjuicio notorio o invisible, para cuestionarlo hasta que 
cambie para mejor: se apoya más bien en una serie de tips que ayudan 
a sacar provecho del conocimiento que se tenga de los entresijos en los 
subsistemas de apoyo y promoción público y privado. Y suelen ser lleva-
das adelante por personas que hicieron su carrera sobre la base de esfuer-
zo y sacrificio, dedicándose al cien por cien, transformando en tiempo de 
estudio los momentos de disfrute y hasta postergando proyectos perso-
nales, en un contexto en que los que provocan el daño a escala regional y 
global financian los sistemas científico-tecnológicos.

9. Desacople

Hay otro aspecto interesante en la relación del comunicador y las cien-
cias. Como se sabe, los procesos de legitimación de los aportes que rea-
lizan los y las investigadoras tienen su complejidad. Una vez aprobados, 
los proyectos son evaluados mediante informes parciales y finales. En 
paralelo, sobreviene la escritura de papers para distintas publicaciones 
–en versión papel y digital– y la exposición de avances y conclusiones 
mediante ponencias en congresos y jornadas: son instancias adecuadas 
para que los equipos compartan con la comunidad de pares su expe-
riencia y reciban advertencias, alertas, comentarios, observaciones y 
contribuciones. 

Un informe final, sobre todo si recibe devoluciones elogiosas de parte 
del tribunal, puede convertirse en libro y, entonces, comienza un peregri-
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nar erudito que puede derivar en que otros decidan retomar lo estudiado, 
valorar los aspectos considerados o partir de algunos de ellos para pro-
fundizar análisis y búsquedas, lo que eventualmente pueden incorporar 
lo originalmente producido a un sistema de citas de autoridad.

Como se advierte, los mecanismos de validación –que por otra parte no 
son exactamente iguales en las tradiciones de los distintos campos o dis-
ciplinas– suponen siempre secuencias temporales amplias, generosas. En 
cambio, el comunicador de las ciencias se asoma a un instante de todo ese 
proceso y no cuenta con las herramientas suficientes ni las posibilidades 
reales para abrir un juicio definitivo acerca de la materia o la problemáti-
ca abordada, ni la metodología utilizada; no puede discernir si la muestra 
estuvo bien seleccionada o si el caso es representativo; tampoco está en 
condiciones de confirmar que las conclusiones estén debidamente susten-
tadas ni puede ponderar el aporte específico. Y, sin embargo, suele haber 
un deslumbramiento hacia lo que el investigador transmite, lo que puede 
estar dando cuenta de cierta idealización propia del imaginario según el 
cual en la república de las ciencias se produce saber siempre verdadero, 
luminoso, esclarecedor, mientras que fuera de esos límites reina la penum-
bra, incluso en la práctica comunicativa.

Preferimos sostener que el comunicador debe estar menos atento al 
producto que al proceso que lo constituyó; no es tanto en el punto de 
llegada donde debe poner el acento sino en la delimitación del arranque 
y en el itinerario seguido. Para que no queden dudas, afirmamos que es 
un fenomenal movilizador del pensamiento la descripción de la situación 
problemática y el diagnóstico de base conceptual que se hubiera cons-
truido, pero es mucho más potente aún repasar de qué manera se buscan 
respuestas para las preguntas planteadas; cómo se materializa el diálogo 
con referentes de la comunidad científica y con sus experiencias; qué es-
trategias vinculares se da el equipo para amalgamar un sentido de perte-
nencia. Lo dicho: el proceso, más que el producto.

Precisamente, es en la forma en que se asume el recorrido –no en la 
estación de arribo– donde se despliega una metáfora valiosa: un grupo 
de personas, de distintas condiciones y no necesariamente concurrentes 
posiciones epistémicas y políticas, acuerda y sostiene en el tiempo un 
modo de organización y funcionamiento para enfocarse de manera siste-
mática, metódica, respetuosa de los protocolos legitimados –pero a la vez 
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cuestionadora, abierta a la producción de nuevos sentidos– al estudio de 
un asunto que –de forma directa o indirecta– tiene relevancia humana e 
implicancias sociales.

10. Pinta tu aldea 

Otro asunto típico de las incumbencias del comunicador de las ciencias 
es cómo dar cuenta de esa combinación peculiar que refleja la especifici-
dad de lo estudiado (en el que recobra valor el estado del arte) con aque-
llos otros aspectos que universalizan la experiencia y permiten que pueda 
ser aprehendida por personas y grupos de otros campos, de distintas for-
maciones y trayectorias y además por no científicos. Quien más, quien 
menos, todos nos enfrentamos a problemas permanentemente y busca-
mos qué tratamiento darle, lidiamos con la frustración, estamos atentos a 
qué han hecho otros que se plantearon un dilema parecido y analizamos/
probamos si sus métodos y estrategias son aplicables a nuestro caso. 

En la misma sintonía, la pieza de comunicación debe reflejar aquellos 
aspectos que relacionan lo abordado con un devenir experto y también 
los elementos que lo trascienden y lo vuelven único y genérico a la vez, 
porque toda experiencia lo puede ser, en algún sentido. Lo paradojal es 
que eso extraordinario es lo que tiene de corriente y, en ese sentido, fa-
cilita la transmisividad entre interlocutores diversos. «Nuestra cultura 
concibe la lógica y su razón como si fueran facultades “universales” de 
un género humano homogéneo, propiedades de la biología humana in-
dependientes de la cultura y los avatares del vivir», plantea Denise Naj-
manovich (Lizcano, 2009: 11), antes de sugerir que vale la pena «poner 
en duda tan sacrosantas creencias, que de tan presentes se han tornado 
invisibles, al punto que hasta es preciso ponerlas en evidencia».

Entonces, el oficio del comunicador no consiste en empobrecer hasta 
límites académicamente tolerables los desafíos y dilemas científicos para 
que los legos (disciplinares o epistémicos, de las partes o el todo) puedan 
seguir una conversación entre especialistas, sino emplazar, incidir y de-
mandar amigablemente al investigador para que acepte el reto de aban-
donar los límites lingüísticos y epistémicos de la tribu y salga a recorrer 
el mundo que está un poco más allá, con el que se topa en la verdulería, 
mientras espera el turno de atención, en una manifestación, en el ómni-
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bus o cargando combustible, en una cena familiar o en una reunión de 
padres en la escuela. 

Esa propensión a dar cuenta de los resultados como si fueran un acon-
tecimiento espectacular, a deslumbrarse por la aplicabilidad inmediata 
de un protocolo o una innovación, o intentar rodear de un halo de ma-
ravillosa novedad a un emprendimiento o proyecto y, en consecuencia, 
agotarse en el despliegue de adjetivaciones grandilocuentes, puede estar 
reflejando un imaginario en el que la subestimación y la sobreestimación 
se enredan en la parodia del yin y el yang. En cambio, señalamos que es 
más estimulante zambullirse en un proceso cuya dinámica debiera resol-
verse en la habilidad del productor y el realizador para crear un espacio 
público en el que los destinatarios de la comunicación de las ciencias (las 
audiencias) puedan sentirse en condiciones de formular preguntas perti-
nentes no solo para fascinarse, quedar hipnotizados o sentirse impulsa-
dos al aplauso repentino ante un acto de prestidigitación oral, escrito o 
audiovisual. 

Aquí es donde, nuevamente, la comunicación de las ciencias se llena 
de política y nuestras visiones sobre los sistemas y las perspectivas polí-
ticas (éticas y epistémicas) inundan las formas de hacer comunicación.

Es que, en comunicación, hay algo del paratexto, del metalenguaje que 
comunica de manera más poderosa aún que la propia transmisión de pa-
quetes de datos estadísticos o conceptuales: las inflexiones de la voz, los 
gestos corporales, las formas de la mirada, las interpelaciones de sí y de 
los otros, la gestión de la palabra, las maneras en que interviene. Hay algo 
de lo que no podemos dudar: en lo que produce el comunicador, va el 
mundo que lo habita. Puede sonar inquietante, pero es absolutamente 
real. Preguntarse por los nervios ontológicos que organizan el trabajo y 
que, en definitiva, lo movilizan como sujeto político, es vital para un co-
municador, se dedique o no a las ciencias, porque esas decisiones confi-
guran las situaciones de enunciación, dejándoles marcas indelebles. Re-
flexiona Emmánuel Lizcano:

Aquel a quien se convenza nunca será un acordado sino un vencido, por 
mucho «con» que le pongamos. Será alguien a quien hayamos dejado ya sin 
razones y que así, desvalido, accederá a convenir con el resto con el mismo 
rostro de abatimiento con que se entrega el derrotado. ¿Es casualidad que el 



169Desmontar lo obvio para comunicar mejor… | Víctor Fleitas

régimen político racional por excelencia, la democracia, se muestra en todo 
su esplendor cuando unas elecciones «se ganan» por mayoría aplastante o, 
como también se dice, por «abrumadora» mayoría? El «acuerdo» demo-
crático, como el «acuerdo» racional, solo son posibles cuando alguien es 
aplastado o abrumado. Y es que propiamente, no son acuerdos sino victorias 
bélicas enmascaradas […] A acuerdos (del latín cor, cordis = corazón) solo 
puede llegarse, literalmente, con el corazón, no con una razón concebida 
para «esgrimir» verdades. Por eso el acuerdo solo es posible conversando. 
Y conversar es muy distinto de –si no opuesto a– convencer. En la conversa-
ción las razones se conjugan con los sentimientos y los deseos; mientras que 
en la convicción las primeras abaten a los segundos, en la conversación hay 
un flujo en múltiples sentidos por el que varios vierten en un cierto punto de 
encuentro, mientras que el flujo de la convicción es unidireccional: la razón 
solo fluye del convencido al convincente, hasta que éste, cual vampiro men-
tal, se queda con todo cuando, al fin, el otro concede: «¡Es verdad, tenías 
“toda” la razón!» (2009: 23-24).

El comunicador, con sus intervenciones, puede representar a esos 
otros (eventuales destinatarios) con los que un o una investigadora con-
verse (del latín conversari, vivir en compañía) a partir de sus inquietudes 
personales, pero en un tipo de intercambio que se anime a superar los 
límites excluyentes de las jergas eruditas y se anime a explicar la práctica 
desde exigencias de mayor inclusión, incluso más panorámicas, no solo 
terminológicas sino también de perspectivas.

11. Multiculturalismo 

Esa voluntad de «vivir en compañía» –que podría aplicarse a escenarios 
micro, de relaciones o vínculos cercanos, próximos, interpersonales– im-
pone condiciones a los que participan del convivio. Proyectada a escala 
social nos aproxima a las preocupaciones y propuestas que desgranara 
Alain Touraine (2012). Nos interesa remarcar esta perspectiva para des-
pojar a la labor del comunicador de las ciencias de toda implicancia me-
ramente pragmática o, mejor dicho, para incorporar los aspectos instru-
mentales de una práctica a una cosmovisión política: al operar, por acción 
u omisión, el comunicador de las ciencias crea un sentido y lo replica, 
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producto de una toma de posición que restituye un orden de prioridades 
a partir de lo cual configura lo visible, lo invisible, lo no visible y lo invi-
sibilizado.

Contra todo relato que ponga el acento en supuestas supremacías, 
Turaine le asigna valor al reconocimiento de que nos iguala aquello que 
nos distingue y que, en ese sentido, solo podemos vivir con nuestras di-
ferencias si nos reconocemos mutuamente como sujetos distintos. En su 
apuesta al multiculturalismo, el autor francés insiste en la necesidad de 
que la sociedad se funde en un principio universalista que permita la co-
municación entre individuos social y culturalmente disímiles.

Es cierto que Turaine está preocupado por ciertos nacionalismos que, 
como forma de oposición a la globalización, combaten las culturas inmi-
grantes. Pero el campo científico también tiene nativos, residentes y ex-
tranjeros –legales e ilegales– y busca la manera de entregarles documen-
tación/reconocimiento que permita advertir con claridad a qué grupo se 
está integrado. En ese sentido, se multiplican los diálogos posibles entre 
la obra de Turaine y la comunicación de las ciencias.

Muchas veces, también los investigadores expresan un sentido de per-
tenencia tribal, hiperinstitucionalizado, de cohorte, superespecializado, 
atravesado por las consignas y los protocolos a partir de las cuales sus 
proyectos son habitualmente evaluados: cuando esa parte se convierte en 
el núcleo comunicable, cuando esa noción anómala de metonimia atrapa 
a la discursividad desplegada, lo más importante pareciera constituirse 
en el afán por lograr la aprobación de hipotéticos expertos, de personajes 
calificados para colectivos súper específicos. 

Así, al intentar exhibir habilidades en la apropiación y el uso de cierta 
nomenclatura, lo enunciado deviene en un ejercicio de ocultismo en el 
vocabulario, lo que comúnmente llamamos tecnicismo. 

El esfuerzo del comunicador de las ciencias debe estar colocado en que 
se produzcan las interacciones de los especialistas no con auditorios legos 
(como se suele pensar) sino con colectivos atravesados por otras tradicio-
nes y diferentes identidades. Esta actitud está en orden con la propuesta 
de aportar a un modelo político en el que los grupos no estén entabicados 
sino interrelacionados. De esa manera puede propiciarse que los signos 
de interrogación en el título del libro de Turaine (¿Podremos vivir juntos?) 
se transformen en signos de convencida exclamación. 
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Nos interesa en definitiva que el comunicador de las ciencias reflexio-
ne hasta establecer las características e implicancias que asumen las «me-
táforas que nos piensan», según el desafío de Lizcano (2009).

12. Tomar nota

Es frecuente que el investigador, el científico o el extensionista manifieste 
cierta reserva y hasta temor hacia el papel del comunicador, en un con-
texto en el que los medios tradicionales y no tradicionales exhiben una 
inquietante tendencia a la espectacularización de los contenidos, la bre-
vedad de los abordajes y la banalización de los problemas, que pasan a ser 
consecuencia de actitudes individuales. Además, también el especialista 
percibe cierta aversión hacia el rol social de los expertos, lo que lo puede 
poner a la defensiva y ser motivo de malentendidos.

En el otro extremo del péndulo, en el afán por diferenciarse, muchos 
comunicadores se extralimitan y con su forma de asumir la práctica pro-
fesional dicen creer que en la ciencia está siempre lo verdadero, lo que 
también es discutible. El riesgo es que aquellos investigadores y estos co-
municadores produzcan piezas encriptadas, dominadas por un lenguaje 
técnico, cerrado, que no aportan demasiado a los entendidos y casi nada 
al resto. En la misma actitud caen los cientistas que se comportan ante los 
grabadores, micrófonos y cámaras como si los estuviera evaluando el más 
exigente de los tribunales y temieran que al ser espontáneos, naturales, 
alguien pueda pensar que simpatizan o se dejan llevar por alguna pseu-
dociencia.

Hay formas de desanudar esa madeja. En ese sentido, el comunicador 
debe invertir tanto tiempo en documentarse y en preparar el encuentro 
con el entrevistado como en constituir el entorno que le permita al cien-
tífico sentirse en confianza, rodeado de personas que lo respetan (incluso 
aunque no compartan sus posturas y búsquedas) y que se muestran inte-
resadas en colaborar para que se exprese cabalmente.

El comunicador no puede olvidar que está conversando con un ser hu-
mano, que proviene de una familia y probablemente haya formado otra; 
que tiene sueños y frustraciones y que busca cómo afrontar unos y otras; 
que lo atraviesan vaivenes anímicos y puede hacer gala de un sentido del 
humor, de acidez, de sarcasmo, de epifánica lucidez; y, de hecho, que 
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puede ser portador de temores y de convencimientos; amante de cierto 
cine, de determinada música, aficionado a placeres y a gustos específicos; 
que tomó decisiones, al que le quedan cuentas pendientes, que posee una 
historia, vínculos personales, ideas políticas y que ha realizado apuestas 
personales, incluso equivocadas. Ahora, si la palabra del investigador se 
circunscribe a transmitir datos estadísticos y conceptuales sobre el tra-
bajo que lleva adelante, si no es más que la síntesis de un proyecto, un 
expediente o un paper, un acto administrativo más, su expresión pierde 
potencia emotiva y existencial y se limita a ser la materialización de una 
transmisión tecnocrática que deshumaniza a los interlocutores y, por ex-
tensión, aleja a los destinatarios. 

En el mismo sentido, es saludable advertir que la trayectoria de una 
persona suele ser mucho más rica e interesante que aquello que indica su 
curriculum vitae: para el papeleo, el cv alcanza y a veces hasta sobra; para 
la comunicación de las ciencias lo valioso puede que no esté escrito, sino 
que está buscando quién lo cuente. 

La habilidad del comunicador se juega en la capacidad para crear el 
clima que permita la emergencia de dudas paralizantes y de cómo se ela-
boraron, de convicciones que probablemente hundan sus raíces en an-
teriores vivencias incluso poco académicas, de los apoyos impensados, 
de los aportes invisibles de personas sencillas, de los gestos que transfor-
man en serio, de la fuerza transmitida por referentes o por colegas, de las 
pequeñas traiciones, pero también de la presencia del factor azaroso, de 
la sorpresa, la sal y pimienta de la vida, que sugiere decisiones, trastoca, 
altera escenarios, aconseja, induce.

13. Caminos alternativos 

La experiencia humana, que sobrepasa a la del investigador y la contiene, 
la decisión para seguir adelante pese a todo o para transmutarse en la ad-
versidad, puede ser mucho más movilizante aún que el hallazgo, la inno-
vación o el nuevo protocolo del que se quiera dar cuenta. ¿Desde qué me-
táforas pensamos, sentimos, organizamos, producimos, comunicamos; 
cuáles nos alientan a ir en busca de la próxima aventura?, es un paquete 
de preguntas con capacidad de mantener encendida la brasa de una con-
versación que trascienda lo disciplinar, aunque lo contenga. Que estos 
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aspectos aparezcan, que no sean invisibilizados ni minimizados, produce 
en un hipotético auditorio (lectores, oyentes, espectadores) un prestigio 
mayor que cualquier cita de autoridad: sencillamente, se le devolverá hu-
manidad al protagonista de nuestras piezas. Las marcas de esa condición 
no solo lo igualan al resto pese a las notables diferencias que pudieran 
apuntarse, sino que hace disolver prejuicios y equívocos, derrumba los 
lugares comunes y hasta puede hacer florecer un interés desconocido por 
recorrer senderos similares.

Así las cosas, si bien el comunicador es quien debe establecer las zonas 
fértiles del intercambio, conviene que –en procura de un acuerdo fructí-
fero– le comparta al investigador cuánto tiempo tendrá para explayarse, 
qué ejes temáticos piensa recorrer y cuáles serán las estaciones del trayec-
to; qué objetivos persigue. Y, asimismo, que quede abierto a sugerencias 
del interlocutor que, dicho sea de paso, muchas veces incide en cambios 
fundamentales en las estructuras y las estrategias del diálogo, enrique-
ciéndolo. Estos aspectos, además de dar cuenta de que el realizador o pe-
riodista ha tomado en serio su trabajo y ha indagado con interés y curio-
sidad, ayudan a que el cientista se ordene también y se disponga a hacer 
bien su parte del tácito contrato.

Es natural que el comunicador y el investigador o docente no acuer-
den de cabo a rabo qué es lo más relevante para compartir: tener diferen-
tes puntos de vista no es un problema. Es bueno constatar que la relación 
entre ambos no necesariamente será armoniosa, siempre habrá cierta 
tensión en el vínculo, pero nada que no pueda tramitarse conveniente-
mente. Esa negociación se escenifica es un momento clave en el que el 
periodista o comunicador científico debe estar particularmente atento 
para justipreciar, para ponderar y tomar decisiones que deriven en el me-
jor plan posible.

Las características que asuma el encuentro para conversar sobre estos 
asuntos, sumado a una atildada presentación del tema o del protagonis-
ta, irá convenciendo al científico de que será tratado con amable y firme 
respeto; bajará la guardia y, al relajarse, permitirá que afloren los aspectos 
más importantes de su experiencia, que es el telón de fondo sobre el que 
lucirán mejor sus búsquedas como científico.

La entrevista, en sus distintas variantes, suele ser un formato adecuado 
para plasmar estas inquietudes y un recurso frecuente para periodistas y 
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comunicadores. Pero en la realización de este tipo de conversación regla-
da, con roles establecidos de antemano, no termina todo. En la instancia 
de edición, el comunicador entenderá que su función no es confiar a cie-
gas en la memoria del cientista: al contrario, debe convencerse de que 
la de la edición es la instancia apropiada para chequear datos concretos, 
nombres de programas, de lugares y de personas, de facultades o institu-
tos, referencias de la historia. No alcanza con el repetido «él o ella lo dijo 
así»: todo debe ser corroborado y, eventualmente, corregido. Nada más 
grave que replicar datos falsos o inexactos.

14. Particularidades

Suele pensarse que lo específico de la comunicación científica es que tra-
ta con personajes peculiares: los investigadores. Se los suele caracterizar 
como sujetos que habitan una dimensión diferente, con nociones espe-
ciales del tiempo y de las urgencias. La afirmación es pobre, estereotipa-
da, en tanto la experiencia indica que –como en todos los campos– hay 
cientistas reticentes, circunspectos y distantes; conversadores, compin-
ches y entregados a la aventura impar del contar; reservados, taciturnos, 
algo inexpresivos y sin embargo enormemente capaces y dedicados; 
convencidos de que el motor es la apuesta a lo colectivo y confiados en 
el espíritu de superación individual; diletantes, chistosos y ocurrentes; 
obsesivos, desprejuiciados y desafiantes; provocadores, prudentes desin-
hibidos y alborotadores sin remedio; creyentes en la ciencia, en dios o en 
ambos, renegados de todo, militantes políticos; optimistas por naturaleza 
y pesimistas empedernidos; hinchas de un club, artistas, aficionados al de-
porte; jóvenes que parecen tener la edad de sus padres junto a otros que 
hacen del desenfado un culto; calculadores y despojados de todo interés 
por el beneficio personal directo; adultos piolas, abiertos, interesados en 
lo que traen de su mano los raros peinados nuevos y también cerrados en 
que todo pasado fue mejor; solos, en pareja y con familia a cargo, y un 
largo etcétera que, en rigor, no hace más que confirmar que muy probable-
mente se trate de personas comunes dedicadas a asuntos que tienen cierta 
complejidad, que se desarrollan en espacios fuertemente protocolizados y 
donde las instituciones tienen una notable presencia como escenario de 
formación, de incentivación de búsquedas, de acceso a financiamiento 
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y por lo tanto como facilitador de sueños, de asignación dispar de le-
gitimidades y también de control o evaluación, según se vea, en medio 
de una cultura donde la rendición de cuentas no es un acontecimiento 
anecdótico.

No obstante, es constructivo preguntarse si hay algo específicamente 
propio de la comunicación científica. La respuesta a ese interrogante es 
afirmativa: la comunicación de las ciencias es una especialidad que, como 
es usual, aplica nociones, herramientas y estrategias generales a una reali-
dad particular. A ese rasgo peculiar lo refleja la unión del oficio de perio-
dista con la lógica que anida en el armado de los proyectos académicos. 
Dicho de otra manera, más tarde o más temprano deben sucederse las 
consultas sobre el problema de investigación, el estado del arte, la postura 
epistémica, la perspectiva conceptual y el dispositivo teórico, el diseño 
metodológico, la formación de capital humano, la posibilidad de trans-
ferencia y la estrategia para alcanzar los objetivos determinados, lo que 
incluye las alusiones a las etapas del proceso.

Un abordaje desde la comunicación de las ciencias necesariamente 
debe recorrer tres zonas de interés: el proyecto de investigación/exten-
sión/docencia (muchas veces uno es el comienzo de los otros y se retroa-
limentan), la historia de vida del o de los protagonistas y la marcha misma 
del equipo en tanto experiencia humana y burocrática de integración y 
proyección. Variará el peso específico de cada término según los casos, 
pero estos ingredientes deben animar la ecuación de la comunicación de 
las ciencias.

Como vemos, se trata de un mundo apasionante al que se puede inte-
grar cada cual con su estilo y que, como todo camino, se emprende dando 
los pasos de uno.
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¿Cómo comunicar la ciencia? Lo que dicen los que hacen 
Tips para mediadores 
 
María Cristina Pauli y Gustavo Vázquez

1. Introducción

El sistema científico, en general, prioriza la comunicación entre pares, de 
modo que las revistas científicas con o sin referato, los papers y las publi-
caciones de congresos son los lugares preferidos para dar a conocer los 
trabajos de la mayoría de las personas que hacen ciencia. 

Pero este tipo de medios específicos de cada disciplina no son acce-
sibles al gran público, que es el destinatario de ese conocimiento gene-
rado, y muchas veces quedan afuera del propósito democratizador del 
conocimiento.

Algunas personas de la ciencia asumieron el desafío de contar lo que 
hacen, o lo que saben a las personas de a pie. Carl Sagan o Isaac Asimov 
son algunos de los más conocidos, y si miramos tranquera adentro po-
demos destacar el trabajo del extinto René Favaloro, de Fidel Shaposnik, 
de Alberto Rojo, Diego Golombek y José Edelstein, entre muchos otros.

También algunos y algunas periodistas aceptamos el desafío de comu-
nicar públicamente la ciencia, asumiendo en este caso el rol de mediado-
res entre quienes producen conocimiento y la comunidad a quien está 
destinado este conocimiento, que, a la vez, es la que sostiene el sistema 
científico a través de sus impuestos y aportes.

En particular abordar este desafío en la radio supone poner a dispo-
sición las muchas posibilidades de que dispone el lenguaje radiofónico. 
Trabajar desde la síntesis en un lenguaje simple y accesible sea, quizá, el 
mayor reto a la hora de comunicar ciencia.
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Para algunos que piensan a la radio como objeto de estudio, comunicar 
la ciencia por radio es una recontextualización, es decir la reconstrucción 
del mismo conocimiento para una audiencia diferente.

En este artículo nos proponemos revisar algunas de esas prácticas, de 
quienes hacen ciencia y la comunican públicamente, y de quienes ha-
cen periodismo sobre ciencia, para elaborar una serie de tips básicos. Lo 
haremos, tomando como punto de referencia, una serie de entrevistas 
realizadas en el ciclo ADN Ciencia, emitido por Radio Universidad de 
La Plata.

A partir de diálogos con Fidel Shaposnik, Alberto Rojo, José Edels-
tein, Ana María Vara, Renato Dagnino, Melina Furman y Antonio Magio-
ne ponemos en debate formas, estilos, experiencias y recursos que nos 
permiten construir una serie de puntos claves a tener en cuenta a la hora 
de comunicar ciencia.

2. Tip 1: la curiosidad

Fidel Schaposnik es doctor en Física, docente en la Universidad Nacio-
nal de La Plata e investigador superior de la Comisión de Investigaciones 
Científicas de la Provincia de Buenos Aires.

Como físico teórico se dedica a la física de altas energías o física de 
partículas, cuyo campo de acción es estudiar fenómenos subatómicos y 
saber cuáles son los componentes más básicos de la materia y de la radia-
ción. Los métodos de la física de alta energía son muy útiles también para 
trabajar en problemas de materia condensada, en materiales supercon-
ductores o aisladores topológicos, como se llaman ahora. Pero, además, 
se interesa en problemas de cosmología; porque estudiando las partículas 
que llegan a la Tierra, y la radiación cósmica, podemos saber un poco del 
origen del universo; es decir cómo evolucionó, cómo fue el principio, si 
es que hubo un principio.

El doctor Schaposnick, además, es autor de Qué es la física cuántica y 
fue presentador del ciclo de la TVU Ciencia D1, producido por la Facul-
tad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata (unlp).

Al preguntarle por su experiencia como comunicador reconoce que la 
tarea le resultó amena: 
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A mí me divirtió mucho y aprendí un montón, sobre todo pensando que 
el desafío siempre es el mismo, cómo mostrar de forma atractiva algunas 
cuestiones que lindan con lo abstracto, porque si uno piensa en términos de 
la física teórica, de la mecánica cuántica o de la belleza de las matemáticas, es 
todo un desafío intelectual poder decodificar eso que para los científicos es 
tan común y trasladarlo, decodificarlo para aquel que en su rutina sintoniza 
un canal universitario.

Los animales superiores, como por ejemplo el mono o nosotros, tenemos 
algo que se llama curiosidad y es cuestión de despertarla, nada más.30

Sostiene el investigador.
En este sentido como comunicadores debemos replantearnos algunas 

formas de abordar los temas o de presentar nuestras notas, no es lo mismo 
decir «hoy vamos a hablar sobre nanomateriales» que arrancar diciendo 
que «es posible que un pequeño submarino circule por nuestro torrente 
sanguíneo». A veces buscar figuras que despierten interés en escuchar es 
el primer paso para abrir una puerta al conocimiento que puede brindar 
nuestro entrevistado.

3. Tip 2: hablarle al niño que fuimos

Alberto Rojo es doctor en Física, graduado en el Balseiro y actualmente 
profesor en la Universidad de Oakland. Como guitarrista y compositor 
ha compartido escenario con Mercedes Sosa. En la actualidad participa 
en un ciclo de divulgación por canal Encuentro.

Cuando le preguntamos cómo llegó al mundo científico, recordó que 
se vinculó con la ciencia de chico, leyendo a los divulgadores, leyendo a 
Asimov, al mismo Einstein, a tipos que escribían para los chicos o para 
gente que no es experta en la ciencia, en un lenguaje accesible y, a la vez, 
con un registro literario. 

Ahora, cuando ya me pude construir mi propia historia de física en la 
ciencia, le escribo a ese chico que era yo, contándole lo interesante que es 

30. Extractos del Ciclo ADN Ciencia, emitido por Radio Universidad de La Plata.
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la física y tratando de explicar, y a la vez explicarme a mí mismo, porque 
cuando uno escribe divulgación yo creo que una de las cosas más interesan-
tes es que tenés que entenderlo muy bien para explicárselo a alguien que no 
conoce el costado técnico del asunto

¿Qué es hablarle a un niño? Algunos pueden pensar que un niño es al-
guien que no entiende nada y tienen la tentación de simplificar el relato al 
extremo de la estupidez. En la primera etapa de la vida se va construyendo 
conocimiento como quien construye una casa, comienza a apilar ladrillos 
que le permiten llegar a instancias más complejas como colocar el techo. 

La niñez se caracteriza por una avidez de conocer, de querer experi-
mentar, de hecho, los bebés comienzan tocando todo lo que está a su al-
cance y se lo llevan a la boca para experimentar.

En este mismo sentido, Melina Furman,31 bióloga, máster y doctora en 
Educación de la Universidad de Columbia, investigadora del conicet y 
profesora de la Escuela de Educación de la Universidad de San Andrés, 
nos contó que, según sus investigaciones realizadas en las escuelas, han 
comprobado que cuando niños y niñas tienen la oportunidad de ponerse 
en los zapatos de quien investiga, haciéndose preguntas, experimentando, 
observando y debatiendo, esas ganas de saber y esa mirada científica del 
mundo no solo se sostiene, sino que se va haciendo cada vez más fuerte. Y 
también lo contrario, cuando la ciencia que aprenden en la escuela es una 
ciencia de memoria, de contenido acabado, donde tienen que aprenderse 
definiciones y datos, el interés se desvanece.

Desde la radio deberíamos proponernos destacar el real espíritu cientí-
fico que es un espíritu más creativo, aventurero, que da ganas de averiguar 
más y que tiene mucho que ver con lo que le pasa a la infancia con el juego 
y los descubrimientos.

4. Tip 3: arte, belleza y pasión

Alberto Rojo también es autor de libros de divulgación como Borges y 
la física cuántica y El azar en la vida cotidiana i y ii, ambos editados por 
Siglo xxi.

31. Ver: https://www.radiouniversidad.unlp.edu.ar/adn-ciencia-18feb2019/ 18 de febrero de 2019
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¿Qué une a la literatura con la ciencia?

Borges es nuestro gran escritor, es un escritor muy pero muy leído para 
quienes trabajan en ciencia. Prácticamente no hay un físico o una física que 
no haya leído a Borges, a pesar de que Borges no sabía nada de física. Sin 
embargo, tenía una mentalidad racional, un espíritu irreverente y un lirismo 
tan profundo. Yo creo que es uno de los grandes artistas que combina de ma-
nera magistral el lirismo con la precisión. Esa precisión y ese desparpajo en 
cierta medida que tiene Borges con la ciencia hace que él se anticipe a ideas 
científicas en su literatura32 [afirma Rojo].

José Edelstein, es físico, egresado del Balseiro, profesor de la Univer-
sidad de Santiago de Compostela y autor del libro Antimateria, magia y 
poesía y Einstein para perplejos.

En su paso por los micrófonos de ADN Ciencia explicó que su pro-
puesta es escribir textos literarios con temáticas científicas. Propone hacer 
producciones disfrutables, que enciendan motivaciones para gente joven. 
«Escribo para gente que le gusta la literatura, mi lector o lectora ideal es 
el que cree que no le gusta la física y que al acabar el libro se da cuenta de 
que sí le gustaba».33

Edelstein no se reconoce como divulgador, sino como comunicador 
que comparte lo que a él le apasiona.

A partir de estas experiencias podemos pensar en recurrir a cuentos, 
poemas o canciones, y hasta a algún gol inolvidable que nos emocione, 
para, a partir de esos recursos, poder hablar de leyes de la física, de quími-
ca, de psicología, de salud, de antropología o de cualquier otra disciplina. 
Solo hay que disfrutar del arte en estado de alerta comunicacional.

5. Tip 4: protagonistas 

El doctor Antonio Mangione es biólogo, especialista en ecología. Docen-
te e investigador en la Universidad Nacional de San Luis

32. Cita extraída del Ciclo ADN Ciencia, emitido por Radio Universidad de La Plata.
33. Cita extraída del Ciclo ADN Ciencia, emitido por Radio Universidad de La Plata. 
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¿Qué mecanismos, políticas y formas podríamos establecer y pensar 
para que el conocimiento sea público? se pregunta Antonio Mangione 
¿Es posible vivenciar la ciencia?

Para el biólogo: 

la ciencia es comunicada como si fuera inmaculada, no tiene errores; los 
investigadores son inmaculados, no tienen intereses, solo se deben a sus 
investigaciones. No estoy siendo irónico, estoy tratando de retratar estos 
estereotipos. Algunas son encumbradas personas que están al servicio de 
la sociedad, y la ciencia es una cuestión absolutamente compleja, hay una 
lucha por el poder dentro de los ámbitos académicos y esto no está en la 
comunicación de la ciencia.34

Como comunicadores tenemos el desafío de presentar a quienes hacen 
ciencia como personas comunes, que cocinan, hacen deporte, escuchan 
la música y atienden a sus hijos, sufren y gozan como cualquier mortal.

Pero también debemos tener claro que la ciencia no es solo una cues-
tión de científicos. En muchas ocasiones participan de los desarrollos y 
descubrimientos personas idóneas, baqueanas y conocedoras del lugar, 
observadoras aficionadas, y estos participantes de los procesos de investi-
gación deben ser incluidas en nuestros programas, dándole la posibilidad 
de compartir sus saberes. 

El tema que habría que responder o analizar es quiénes son los expertos. 
¿Yo soy el experto? ¿Quiénes son los expertos? ¿Solo los profesores univer-
sitarios que tienen proyectos de investigación en alguna universidad? ¿O 
puede ser algún dueño de un tambo perdido por ahí en alguna parte de la 
sierra que ordeña cabras para producir quesos? ¿Ese también es un experto? 
¿Cómo podemos reconocerlo como experto?35

se pregunta Mangione pensando en su propio programa de radio.

34. Cita extraída del Ciclo ADN Ciencia, emitido por Radio Universidad de La Plata.
35. Cita extraída del Ciclo ADN Ciencia, emitido por Radio Universidad de La Plata.
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Un claro ejemplo, y en astronomía abundan, es el reciente caso de Víc-
tor Buso, el cerrajero rosarino que logró fotografiar el nacimiento de una 
estrella supernova desde la terraza de su casa. Es decir, para muestra vale 
un botón.

6. Tip 5: preguntas

En la búsqueda de herramientas para ir desmarañando temas complejos, 
para que puedan ser comprendidos por nuestras audiencias, Antonio Ma-
gione nos propone apostar a la pregunta.

La idea es partir de cuestiones cotidianas y hacernos las preguntas sen-
cillas, que nos permitan llegar al conocimiento científico más profundo. 
¿Cómo funciona un candado? ¿Cómo se fabrica? ¿Por qué se fabrican 
candados? ¿De dónde se saca el material? y ¿cuánto gana el operario que 
lo hace? A partir de estos interrogantes se pueden desprender respuestas 
desde diferentes disciplinas y abordajes.

Estas son discusiones, temas que no son generalmente comunicados. Y 
eso me parece que tiene que ver también con el hecho de que el periodismo 
científico, los comunicadores y las comunicadoras de ciencia no están empa-
pados todavía, pero estamos aprendiendo, en las problemáticas, esa filosofía 
y epistemología que nos enseñan en la universidad a veces se cae al precipi-
cio cuando podría caer y derramar en estas preguntas. Y a mí me parece un 
desafío y hay que llevarlo adelante.36

sostiene el biólogo puntano.

7. Tip 6: ideas y palabras

Renato Dagnino es profesor titular del Departamento de Políticas Cientí-
ficas y Tecnológicas en la Universidad de Campinas, Brasil.

Entrevistado para el programa nos plantea un tema conceptual a tener 
en cuenta a la hora de hacer comunicación pública de la ciencia, 

36. Cita extraída del Ciclo ADN Ciencia, emitido por Radio Universidad de La Plata.
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para empezar deberíamos hablar de tecnociencia y no de ciencia y tecnología 
porque si algún día hubo esa separación, hoy ya no existe. En mi entender, 
esa separación entre ciencia y tecnología es una construcción ideológica para 
hacer que la sociedad crea que existe un conocimiento científico neutral, no 
contaminado por valores, y una tecnología que sí puede utilizar ese conoci-
miento para el bien o para el mal. Y eso no es verdad, sobre todo cuando la 
dinámica tecnocientífica global está claramente dominada por las empresas 
con finalidades de ganancias, donde las investigaciones de desarrollo militar 
son fundamentales y donde no hay ninguna preocupación por la cuestión 
ambiental.37

En este sentido la selección de las palabras que usamos, entendiendo 
la significación que tienen, marcan desde donde estamos pensando el 
problema. 

Aquí creemos oportuno hacer un apartado para la perspectiva de gé-
nero, que no debe ser solo una decisión entre la x, la @ o la e, entre decir 
investigadores e investigadoras o equipo de investigación, sino que este 
eje debe transversalizar nuestras producciones.

El lenguaje utilizado se constituye como un instrumento que expresa 
nuestro pensamiento y construye sentido, es un vehículo de cultura que re-
fleja la sociedad de cada momento histórico. Si pretendemos conseguir una 
sociedad más igualitaria, coinciden especialistas, tenemos que promover y 
utilizar un lenguaje no sexista (Chaher y Santoro, 2007: 141).

8. Tip 7: comunicadores y comunicadoras

Ana María Vara, investigadora en estudios sociales de la ciencia y la tec-
nología, docente e investigadora en la Universidad Nacional de San Mar-
tín, es optimista respecto de las personas que comunican. Sostiene que 
estamos en una etapa de perfeccionalización en la Argentina y en Amé-
rica Latina. 

37. Cita extraída del Ciclo ADN Ciencia, emitido por Radio Universidad de La Plata.
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Tenemos personas que se especializan, que se identifican con esa orien-
tación, tanto si son periodistas de información como si vienen de otras áreas 
científicas, de las sociales, de las humanidades, de las exactas, naturales, etc. 
Hay una comunidad que busca además perfeccionarse. Hay tres titulaciones 
de posgrado en universidades nacionales: una especialización en la Uni-
versidad Nacional de Córdoba que depende de la Facultad de Astronomía 
Física y de la Facultad de Ciencias de la Información; también una especia-
lización que se creó en el 2011 en la Universidad Nacional de Río Negro, que 
empalma en una maestría en Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología; 
y en 2015 se abrió la especialización en la Universidad de Buenos Aires que 
tiene una dependencia de tres facultades: la Facultad de Ciencias Exactas y 
Naturales, Filosofía y Letras y Sociales,38 [detalla Vara].

La investigadora reconoce que hay un trabajo creciente de las tareas de 
investigación en el área de comunicación pública de la ciencia. 

Estamos en un momento auspicioso y creo que el hecho de que este-
mos formados como comunicadores de la ciencia y comprometidos tam-
bién políticamente, en un sentido de proyecto de país la mayoría de los 
comunicadores, es una garantía para pensar que vamos a atravesar este 
momento.39

Con esta esperanza creemos que, como radialistas, debemos apostar 
a la formación permanente, generanado espacios de capacitación crea-
tivos, que nos permitan repensar nuestras producciones a la luz de la 
experiencia. Y en eso estamos.

38. Cita extraída del Ciclo ADN Ciencia, emitido por Radio Universidad de La Plata. Curso 
que se da dentro de la Maestría en Ciencia, Tecnología e Innovación.
39. Cita extraída del Ciclo ADN Ciencia, emitido por Radio Universidad de La Plata.
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Ahora que sí nos ven… ¿nos escuchan?  
El lugar que otorgan las radios universitarias  
a la perspectiva de género 
 
Elizabeth Andrea Furlano y Florencia Basso 

1. Introducción

La ponencia aborda, desde un análisis descriptivo, el lugar que ocupa la 
perspectiva de género en la grilla de contenidos de las radios universita-
rias argentinas, a cuatro años de la primera marcha del Ni Una Menos y en 
el marco de la octava presentación del Proyecto de Ley de Interrupción 
Voluntaria del Embarazo (ive), en el Congreso Nacional en 2019. Dos 
movimientos que visibilizan la lucha de las mujeres argentinas contra las 
violencias machistas y por el aborto legal, seguro y gratuito, en la segunda 
década del siglo xxi.

En este sentido, el paradigma feminista propone la visibilización de los 
derechos humanos de las mujeres y disidencias sexuales en todos los ám-
bitos especialmente en el ámbito comunicacional.

El enfoque, o perspectiva de género, es considerado para tener en 
cuenta el lugar y el significado que las sociedades dan al varón y a la mujer 
en su carácter de seres masculinos o femeninos (La Serna, 2011). Mien-
tras que el género es un concepto cultural, la perspectiva de género es el 
dispositivo que permite a la sociedad discernir y denunciar los condicio-
namientos culturales que oprimen a las mujeres y promueve las iniciati-
vas que permiten liberarse de ellos, orientándose hacia la igualdad entre 
hombres y mujeres (La Serna, 2011).

De esta manera, al aplicar la lupa feminista y la perspectiva de géne-
ro al diseño de las grillas de programación de contenidos de las radios 
universitarias argentinas, que integran la Asociación de Radiodifusoras 



188Ahora que sí nos ven… | Elizabeth Furlano y Florencia Basso

Universitarias Nacionales Argentinas (aruna), nos proponemos identi-
ficar ¿qué lugar ocupa en la grilla de las emisoras universitarias el actual 
movimiento de mujeres, en tanto actor clave impulsor de cambios estruc-
turales y propuestas de igualdad? ¿Son las radios universitarias el parlante 
de los derechos de las mujeres de cada comunidad donde se encuentran? 
¿El movimiento feminista tiene lugar en las radios universitarias?

Si desglosamos la propuesta diaria/semanal de cada radio, ¿cómo 
aparece la perspectiva de género? ¿Es transversal a la programación, se 
focaliza en una franja horaria o programa específico, o no aparece? Sabe-
mos que las condiciones de producción de cada radio universitaria del 
país son diferentes y antagónicas, no solo porque responden al princi-
pio de autonomía de cada institución, sino también por la coexistencia 
de emisoras de alta calidad con radios que cuentan con lo estrictamente 
necesario para salir al aire. En este marco, la conformación de grupos de 
trabajos colaborativos a nivel federal potencia las iniciativas individuales 
y otorga mayor presencia social de las emisoras en el mapa nacional. El 
hilo violeta –nuestro caso de análisis– es un programa que surgió a partir 
de redes de intercambio con el objetivo de contribuir: a la visibilización 
del movimiento Ni Una Menos, al empoderamiento de las mujeres y al 
desarrollo y sustentabilidad de las emisoras integrantes de la red. Este 
análisis nos permitirá reflexionar sobre el cambio de época en materia de 
género en los contenidos radiofónicos universitarios, pero también sobre 
la necesidad de formación en estas temáticas entre los profesionales de la 
comunicación de nuestras emisoras.

Dice Irina Bokova en el Prólogo de Indicadores de género para medios 
de comunicación:

El desarrollo sostenible, los derechos humanos y la paz solo se pueden 
lograr si mujeres y hombres gozan de amplias e iguales oportunidades para 
vivir en libertad y con dignidad. La igualdad existe cuando mujeres y hom-
bres tienen igualdad de acceso a la educación de calidad, a los recursos y 
al trabajo productivo en todas las esferas y cuando tienen la posibilidad de 
compartir el poder y el conocimiento sobre esa base. La igualdad de género 
se debe entender como una necesidad práctica y como un requisito ético 
(unesco, 2014).
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2. Presentación

Este trabajo surge en el marco de la convocatoria realizada por las XIII 
Jornadas Universitarias La Radio del Nuevo Siglo bajo el lema «Radios 
De(s)generadas, medios y modos diversos de producir y escuchar». 

El foco de atención se centró en los contenidos que emiten las radios 
universitarias y con perspectiva de género. En este sentido, nos interesaba 
indagar en qué medida caló el discurso feminista, la llamada marea verde, 
o la presencia de identidades disidentes en la generación de contenidos 
propios de cada radio universitaria en este año 2019.

Este buceo por las páginas web de las emisoras universitarias y especial-
mente las nucleadas en aruna, nos llevó a detectar otros indicadores vin-
culados a la temática, como ¿cuántas mujeres hay en las áreas de decisión en 
las emisoras? La existencia o no de operadoras técnicas y musicalizadoras, 
más allá del lugar que históricamente las mujeres han tenido como locuto-
ras, productoras o coconductoras de programas conducidos por varones. 

Con una mirada crítica y feminista también tratamos de identificar de 
qué manera se promociona cada radio en su propia web, respecto de la 
misión y función del medio en y para la comunidad. 

Seguramente, después de observar las capturas de pantalla de las dife-
rentes radios que traemos como ejemplo, se podrá analizar de qué mane-
ra mejorar el vínculo con las audiencias, pero también reconocer que las 
radios universitarias, en general, no cuentan con un buen marketing en los 
sitios oficiales de cada universidad, lo cual dificulta no solo el acceso a los 
reproductores online de las emisoras, por ende a la escucha y las agendas 
propuestas por cada medio sino que, además, si la temática géneros y se-
xualidades forma parte de la programación, no aparece de manera clara. 
Como tampoco la transversalización de esta en la programación semanal. 

Este rastrillaje, que fue realizado durante el mes de junio del corriente 
año, nos permitió, identificar que el 16 % de las radios (Figura 1) emiten al 
menos un programa con perspectiva de género. Se trata de una produc-
ción de carácter federal y horizontal, que surgió como propuesta desde 
Radio Universidad Nacional de Tierra del Fuego (untdf), luego del 32º 
Encuentro  Plurinacional de Mujeres (edición 2018) que se realizó en la 
ciudad de Trelew, Chubut. La propuesta radial de producción colectiva se 
denomina El hilo violeta.
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Figura 1. Emisoras por región. Fuentes: Relevamiento radios Aruna - cin 
Informe presidencia Gastón Colaprete 2017
Fuente: elaboración propia. 

Figura 2. Emisoras por año de creación
Fuente: elaboración propia. 
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Tabla 1. Radios universitarias argentinas a junio de 2019

Fuente: elaboración propia.
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3. Sobre la metodología 

Con el objetivo de identificar qué lugar ocupa la perspectiva de género en 
las radios universitarias argentinas, en el marco del debate por la Ley de 
Interrupción Voluntaria del Embarazo (ive) y el Ni UnaMenos, analiza-
mos el diseño de la grilla de contenidos de todas las radios universitarias 
a junio de 2019. 

Se identificaron 62 emisoras, 12 de ellas pertenecientes a la Universi-
dad Tecnológica Nacional (utn). Cuatro emisoras emiten en am, hay 
una radio de podcast, una radio web que no informa frecuencia y 54 
emisoras que emiten por fm e Internet. Además, una emisora no apa-
rece activa.

Las radios están divididas por regiones: centro y litoral, patagonia sur, 
patagonia norte, conurbano sur, conurbano noroeste, cuyo, noroeste 
argentino y provincia de Buenos Aires según la clasificación de aruna 
(Colaprete, 2017).

El trabajo se enfocó en el análisis de la programación informada en las 
páginas web de cada emisora o en la web de cada universidad y, en los 
casos donde esta información no apareció, se buscó a través de Internet la 
existencia de esta (por ejemplo, nota periodística sobre inicio o caracte-
rísticas de la programación 2019).

Los gráficos se realizaron tomando como indicadores la información 
oficial vinculada a quién ocupa los cargos gerenciales o de liderazgo en 
el medio universitario, la existencia o no de indicios que reflejen la pers-
pectiva de género en la programación, por ejemplo fotos de los equipos 
de producción, presencia de pañuelos verdes/violetas, nombres de los 
programas, participación de militantes feministas, descripción del con-
tenido de los programas, misión y función de las emisoras, día y horario 
de emisión y repetición, programas propios o externos, entre otras ob-
servaciones. 

Además, se realizó una consulta a todos los directivos de las emiso-
ras participantes de la red nacional, a través de un formulario online que 
pretendía profundizar respecto de la ocupación de cargos en los roles de 
operación técnica y conducción; sobre la capacitación/formación del 
personal en perspectiva de género, lamentablemente solo el 9,5 % de las 
emisoras respondió el formulario. 
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Las observaciones se realizaron tomando como referencias la propues-
ta de unesco en el «marco de indicadores para evaluar la sensibilidad en 
materia de género en las operaciones y contenidos mediáticos publicado 
en 2014».40

Tabla 2. Emisoras con programas con perspectiva de género

¿Tiene al menos un programa con perspecTiva de género?

totalSi No S/d

RegióN

Centro y litoral 6 % 14 % 6 % 26 %

Conurbano Noroeste 1 % 8 % 1 % 10 %

Conurbano Sur 1 % 8 % 3 % 12 %

Cuyo 1 % 9 % 10 %

Noroeste argentino 1 % 8 % 7 % 16 %

Patagonia Norte 3 % 4 % 3 % 10 %

Patagonia Sur 2 % 1 % 6 % 9 %

Provincia de Bs. as. 1 % 5 % 6 %

total 16 % 58 % 26 % 100 %

Fuente: elaboración propia.

40. Documento accesible desde https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000231069

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000231069
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Tabla 3. Emisoras con programas con perspectiva de género por día de 
emisión

región

¿informa al menos un programa con perspecTiva de 

género?

ToTalSi No S/d

Centro y litoral día hábil 16 % 33 % 14 % 63 %

Fin de semana 9 % 20 % 8 % 37 %

total 25% 53 % 22 % 100 %

Conurbano Noroeste día hábil 6 % 46 % 9 % 61 %

Fin de semana 2 % 31 % 6 % 39 %

total 9 % 77 % 14 % 100 %

Conurbano Sur día hábil 8 % 38 % 15 % 61 %

Fin de semana 2 % 27 % 10 % 39 %

total 10 % 65 % 25 % 100 %

Cuyo día hábil 9 % 51 % 60 %

Fin de semana 3 % 37 % 40 %

total 11 % 89 % 100 %

Noroeste argentino día hábil 7 % 29 % 24 % 60 %

Fin de semana 22 % 18 % 40 %

total 7 % 51 % 42 % 100 %

Patagonia Norte día hábil 14 % 29 % 17 % 60 %

Fin de semana 14 % 14 % 11 % 40 %

total 29 % 43 % 29 % 100 %

Patagonia Sur día hábil 13 % 10 % 37 % 60 %

Fin de semana 7 % 7 % 26 % 40 %

total 20 % 17 % 63 % 100 %

Provincia de Bs. as. día hábil 10 % 50 % 60 %

Fin de semana 5 % 35 % 40 %

total 15 % 85 % 100 %

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 4. Programas con perspectiva de género por horario de emisión

región

¿informa al menos un programa con perspecTiva de género?

ToTalSi No S/d
Centro y litoral Mañana 2 % 13 % 6 % 21 %

tarde 6 % 11 % 4 % 21 %
Noche 8 % 9 % 4 % 21 %
Sábado 3 % 12 % 3 % 18 %

domingo 6 % 9 % 4 % 19 %
total 24 % 54 % 22 % 100 %

Conurbano Noroeste Mañana 17 % 3 % 20 %

tarde 6 % 11 % 3 % 20 %
Noche 17 % 3 % 20 %

Sábado 3 % 14 % 3 % 20 %
domingo 17 % 3 % 20 %
total 9 % 76 % 15 % 100 %

Conurbano Sur Mañana 15 % 5 % 20 %

tarde 5 % 10 % 5 % 20 %
Noche 3 % 12 % 5 % 20 %

Sábado 15 % 5 % 20 %

domingo 2 % 13 % 5 % 20 %

total 10 % 65 % 25 % 100 %
Cuyo Mañana 3 % 17 % 20 %

tarde 20 % 20 %

Noche 6 % 14 % 20 %
Sábado 3 % 17 % 20 %

domingo 20 % 20 %

total 12 % 88 % 100 %
Noroeste argentino Mañana 2 % 11 % 7 % 20 %

tarde 2 % 9 % 9 % 20 %

Noche 4 % 9 % 7 % 20 %
Sábado 11 % 9 % 20 %

domingo 11 % 9 % 20 %
total 8 % 51 % 41 % 100 %

Continúa en página siguiente ›››



196Ahora que sí nos ven… | Elizabeth Furlano y Florencia Basso

Patagonia Norte Mañana 17 % 3 % 20 %

tarde 9 % 6 % 6 % 20 %
Noche 6 % 6 % 9 % 20 %
Sábado 6 % 6 % 9 % 20 %

domingo 9 % 9 % 3 % 20 %
total 29 % 43 % 29 % 100 %

Patagonia Sur Mañana 3 % 4 % 13 % 20 %

tarde 10 % 3 % 7 % 20 %

Noche 3 % 17 % 20 %
Sábado 7 % 3 % 10 % 20 %

domingo 3 % 17 % 20 %

total 20 % 16 % 64 % 100 %

Provincia de Bs. as. Mañana 5 % 15 % 20 %
tarde 20 % 20 %

Noche 5 % 15 % 20 %
Sábado 5 % 15 % 20 %

domingo 20 % 20 %

total 15 % 85 % 100 %

Fuente: elaboración propia.

4. Empoderadas

Una referente de la militancia feminista como es Luciana Peker,41 suscri-
bió meses atrás un artículo donde afirma que: 

Los feminismos; Ni Una Menos; el Paro nacional por el femicidio de 
Lucía Pérez; los paros internacionales de mujeres; la marea verde […] ge-
neraron prácticas de resistencia, reflexión y movilización durante los años 
que el macrismo impuso la doctrina de la resignación y la anestesia social 
(Peker, 2019). 

41. Luciana Peker es una periodista argentina especializada en género. Desde 1998 forma par-
te del equipo del suplemento semanal Las 12 del periódico nacional argentino, Página/12. Es 
columnista de género en Radio Nacional y forma parte del colectivo Ni Una Menos. 
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Esta cita resume, sin duda alguna, que el movimiento de mujeres en 
nuestro país es un actor político clave, impulsor de cambios estructurales 
para la sociedad en su conjunto y de las propuestas de igualdad que, des-
de hace varios años, promueven diferentes colectivos y organizaciones 
en defensa de los derechos de las mujeres. Pero que, en el marco de la 
crisis económica y social, la emergencia por femicidios y travesticidios 
que vive el país, el movimiento de mujeres se destaca por encima de otros 
movimientos como pueden ser los vinculados a los derechos humanos, 
cambio climático, ambientales o pueblos originarios, por mencionar al-
gunos. Siendo estos últimos los temas que caracterizan los contenidos 
radiofónicos de las principales emisoras socioeducativas, comunitarias o 
las universitarias de acuerdo con el buceo bibliográfico realizado. 

Por otra parte, cabe destacar que, en el ámbito de las universidades ar-
gentinas, en 2015 se creó la Red Interuniversitaria por la Igualdad de Gé-
nero y contra las Violencias, la cual surge como un movimiento de femi-
nistas universitarias organizadas. Recién en mayo de 2018 fueron Gabriela 
Diker y Sandra Torlucci, rectoras pioneras, las que dieron las discusiones 
necesarias para que dicha red pudiera ingresar en el Consejo Interuniver-
sitario Nacional (cin), la actual ruge. 

En este mismo sentido, en el 81º Plenario de Rectoras y Rectores del 
Consejo Interuniversitario Nacional celebrado en Córdoba en el primer 
trimestre de 2019, el cin adhirió a la llamada Ley Micaela.42 En ese en-
cuentro participó Néstor García, papá de Micaela, la joven asesinada en 
2017 en Gualeguay, Entre Ríos, que era una activa participante del movi-
miento Ni Una Menos, contra la violencia de género y por los derechos 
de las mujeres. Ante el pleno de rectores, su padre expresó «Hoy nuestros 
futuros dirigentes se forman en las universidades y por eso es fundamen-
tal que tengan perspectiva de género. Que se sumen a la Ley Micaela es el 
primer paso».43 Allí, el cin recomendó que sus instituciones miembros 
adhieran a esta normativa a nivel nacional.

42. Ley Micaela, es en realidad la Ley Nacional n.º 27 499 que obliga a todas las personas que 
trabajan en los tres poderes del Estado Nacional a recibir capacitaciones en temas de género y 
violencia contra las mujeres. Siendo el Instituto Nacional de las Mujeres quien debe certificar 
la calidad de las capacitaciones que elabore cada organismo.
43.  http://noticias.unsam.edu.ar/2019/04/22/ley-micaela-autoridades-de-universidades-
del-cin-se-formaran-en-perspectiva-de-genero/ 

http://noticias.unsam.edu.ar/2019/04/22/ley-micaela-autoridades-de-universidades-del-cin-se-formaran-en-perspectiva-de-genero/
http://noticias.unsam.edu.ar/2019/04/22/ley-micaela-autoridades-de-universidades-del-cin-se-formaran-en-perspectiva-de-genero/
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Sostiene Alton Grizzle, especialista del Programa de Comunicación e 
Información de la unesco: 

En tanto mujeres y hombres se reúnan como iguales, los medios de co-
municación, independientemente de la tecnología empleada, al desempeñar 
su tarea de reflejar la diversidad social, deberán ser los que formen la opinión 
acerca de la igualdad de género y de los estereotipos (unesco: 2014). 

5. El movimiento feminista 

El movimiento de mujeres no es nuevo. Sabemos que en la historia de las 
luchas de la mujer y su empoderamiento han existido tres olas desde 1900 
hasta el siglo xxi. 

La primera se ha creado en torno al sufragio femenino, el derecho a voto 
de la mujer, cuyo inicio fue en los Estados Unidos en 1845 y que comienza a 
concederse en diversos países alrededor de 1920. La segunda ola correspon-
de a los movimientos sociales por la liberación de la mujer, que han surgido 
en Reino Unido, Estados Unidos y otros países en la década del sesenta. Di-
chos movimientos establecian una agenda más amplia que la del derecho al 
voto. Abogaban por un amplio espectro de fenómenos socioculturales que 
obstaculizaban la libertad de las mujeres frente a la de los hombres, y aborda-
ban temas como la representación de la mujer en la publicidad y los medios 
de comunicación, la desigualdad en materia de salarios y las oportunidades 
de carrera. La tercera ola va más allá de dichos elementos y es relativa a los 
roles de todas las personas en la construcción del género. Su principal pre-
ocupación se refiere a cómo dichos roles pueden perpetuar desigualdades y 
limitar la decisión y expresión individuales (unesco, 2014).

En este sentido, toda la bibliografía existente sobre los medios de co-
municación y su responsabilidad en el empoderamiento de la mujer da 
cuenta de la implicancia que estos han tenido en la segunda y tercera ola. 

El surgimiento de las tic, el acceso de la mujer a todos los niveles de 
educación o el surgimiento de medios sociales han facilitado «la incor-
poración de información y conocimientos relativos al género» (unesco, 
2014). Por lo que la unesco afirma que «mientras existan la desigualdad 
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y estereotipos de género en las estructuras sociales y mentales de las per-
sonas, los medios de comunicación tendrán la posibilidad de propagarlos 
y perpetuarlos o de mejorarlos» (unesco, 2014).

Esta afirmación es, entre otras, la que nos alertó respecto de qué es-
tamos haciendo en nuestras emisoras universitarias para propagar los 
conocimientos relativos al género. ¿Qué estamos haciendo, en nuestras 
prácticas laborales cotidianas, para generar más conciencia ciudadana 
sobre lo que implica comunicar con perspectiva de género? ¿Cómo nos 
estamos ocupando desde nuestras radios para eliminar desigualdades y 
romper estereotipos? 

Si bien la información recolectada es preliminar –parcial, y aún no se ha 
analizado el contexto local e histórico de cada organización radial/univer-
sidad– es evidente que en materia de igualdad de género, la participación 
de la mujer y de las identidades disidentes en la toma de decisiones en 
nuestras radios, así como la incorporación de contenidos con perspectiva 
de géneros en las grillas de nuestras emisoras, es aún materia pendiente en 
más del 80 % de las emisoras nucleadas en aruna (red del cin).

Creemos que este relevamiento servirá de parámetro para futuras 
comparaciones; así como para el diseño y articulación de políticas y es-
trategias regionales, que potencien el hacer de las radios universitarias 
«para poner en escena el pensar, el sentir de grupos invisibilizados o es-
tereotipados, muchas veces por imperio del prejuicio».44

6. Repasando conceptos

Tal como afirma la investigadora española Isabel Sáez Pérez «la radio, 
gracias a su accesibilidad, ha sido siempre un medio recurrente en dife-
rentes iniciativas de comunicación. Es un medio barato y fácil de usar, por 
lo que, desde su invención, se ha visto ligada a proyectos sociales» (Sáez 
Pérez, 2012). 

44. XIII Jornadas Universitarias La Radio del Nuevo Siglo. Eje 4: Radio, movimientos de 
mujeres y nuevas identidades de género. La potencialidad de la radio para poner en escena 
el pensar, el sentir de grupos invisibilizados o estereotipados, muchas veces por imperio del 
prejuicio.
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Desde sus orígenes la radio se ha consumido mayormente en el ámbito 
privado, y han sido las mujeres su principal público, pero no las generado-
ras de los mensajes. Con el advenimiento de las fm y luego las radios por 
Internet, se crearon programas o emisoras con una programación exclusi-
va para mujeres, pero desde un enfoque comercial, consumista, del culto 
a la belleza, autoayuda, temas de salud familiar o escolar, entre otros ejes, 
reforzando los estereotipos de género. 

Los contenidos con perspectiva de género han sido relativamente 
pocos en la historia de la radiodifusión argentina. Sabemos que algunos 
contenidos se destacaron por el desempeño de sus conductoras como ha 
sucedido con los programas donde estuvieron Paloma Efron conocida 
como Blackie, Tita Merello, Liliana Daunes, Marta Merkin, Betty Elizal-
de, María Isabel Sánchez, Marina Esther Traveso recordada como Niní 
Marshall por sus personajes de Cándida o Catita; también Graciela Man-
cuso, Nora Perlé, Magdalena Ruiz Guiñazú y hasta la misma Eva Duarte 
(Evita), entre otras. 

En la actualidad, desde la comunicación y tal como lo dispone la Ley 
n.º 26 522 (2009) de Servicios de Comunicación Audiovisual, en su ar-
tículo 3, inciso m, se debe: «Promover la protección y salvaguarda de la 
igualdad entre hombres y mujeres, y el tratamiento plural, igualitario y no 
estereotipado, evitando toda discriminación por género u orientación se-
xual». Recordemos, también, que la misma norma establece en el título 
viii, artículo 148, que: «Las emisoras universitarias deberán dedicar es-
pacios relevantes de su programación a la divulgación del conocimiento 
científico, a la extensión universitaria y a la creación y experimentación 
artística y cultural». No habría entonces una especificidad sobre este 
tema en particular para nuestros medios. 

Siguiendo este marco teórico, la Cuarta Conferencia Mundial sobre la 
Mujer de las Naciones Unidas (1995), puso el énfasis en el protagonismo 
clave de los medios de comunicación para promover la igualdad de géne-
ro en todas las esferas. 

Así, la onu convocó a todas las partes a «unir fuerzas para evitar es-
tereotipos sobre la mujer y desigualdad de acceso y participación de la 
mujer en todos los sistemas de comunicación, especialmente en los me-
dios de difusión» (unesco, 2014). Pero no fue hasta 2010 cuando para 
demostrar su compromiso con la igualdad de género y el empoderamien-
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to de la mujer, la Asamblea General de la onu estableció la organización 
onu Mujeres. Es desde entonces que la unesco lleva adelante una serie 
de acciones que promueven el intercambio mundial sobre la importancia 
y la necesidad de crear indicadores de sensibilidad al género para las or-
ganizaciones de medios de comunicación.

Con relación a las organizaciones de medios de comunicación, el 
Informe Mundial sobre la Condición de la Mujer en los Medios de Co-
municación indica: «Los hombres ocupan la gran mayoría de los cargos 
directivos y gerenciales en las siete regiones, en un 74,1 % y un 72,7 % res-
pectivamente» (unesco, 2014).

7. Hablar de género y noticias con perspectiva  
de género, ¿es lo mismo? 

Carlos La Serna nos dice que: 

El género, como categoría social, es una de las contribuciones más im-
portantes del feminismo a la sociedad contemporánea. Surge para explicar 
las desigualdades entre hombres y mujeres, poniendo el énfasis en la noción 
de multiplicidad de identidades, en donde lo femenino y lo masculino se 
conforman a partir de una relación mutua, cultural e histórica (La Serna, 
2011: 54). 

La cuestión del género, dice el autor:

Ha penetrado en el pensamiento y en las prácticas de diversos actores, 
mientras que la perspectiva de género, refiere a los marcos teóricos que pue-
den ser adoptados para el desarrollo de programas o políticas, y que per-
mite reconocer las relaciones de poder que se dan entre los géneros, bajo 
el supuesto de que se trata del dominio de los varones como grupo social, 
discriminatorias para las mujeres pero también perjudiciales para el varón; 
que estas relaciones han sido construidas social e históricamente y que son 
constitutivas de las personas; finalmente que atraviesan todo el entramado 
social, articulando con otras acciones sociales como las de clase, etnia, edad, 
preferencia sexual y religión (La Serna, 2011: 73).
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En síntesis, y parafraseando a La Serna (2011), diremos que la mirada 
de género no está supeditada a que la adopten las mujeres, ni está dirigida 
exclusivamente a ellas. Es decir que las políticas que toman en cuenta los 
aspectos de género se basan en el reconocimiento de que las prácticas y 
las organizaciones en sus rutinas, requieren nuevos procedimientos para 
superar la desigualdad.

La perspectiva de género,

Es el dispositivo que permite a la sociedad discernir y denunciar los con-
dicionamientos culturales que oprimen a las mujeres y promueven las ini-
ciativas que permiten librarse de ellos, orientando hacia la igualdad entre 
hombres y mujeres (La Serna, 2011: 129). 

Al observar las grillas de contenidos y la información contextual de las 
emisoras universitarias argentinas (emisoras que difieren en sus modos 
de gestión, con historias y presupuestos de funcionamiento dispares, con 
realidades territoriales disímiles) observamos la existencia de programas 
que se abordan con perspectiva de género y se presentan como una pieza 
más de la programación, pero no se informa de la misma manera si esta 
perspectiva atraviesa toda la programación diaria/semanal en la radio.

Esa información no se despliega en las webs institucionales, salvo ca-
sos excepcionales como Radio unam Transmedia, Radio UncoCalf, Ra-
dio Revés unc. En ocasiones, la información aparece en la ficha técni-
ca de algunos programas como Aprendiendo a volar de radio utn 88.3 
Avellaneda que destaca «Programa con fuerte énfasis en la temática de 
género para generar conciencia sobre lo nocivo de vivir y naturalizar una 
sociedad patriarcal»45, o el programa Viva la diferencia, de Radio uncu-
yo 96.5, que describe «El abordaje de la diversidad sexual, los derechos 
y la igualdad, desde un espacio donde la diferencia es parte de nuestra 
identidad»,46 por mencionar algunos. 

Al preguntarnos por las acciones que fomentan la igualdad de género 
dentro de los medios universitarios, prestamos especial atención a los es-
pacios de toma de decisión, no solo en cuanto a cargos jerárquicos, sino 

45. Radio utn 88.3 Avellaneda http://www.latecno.com.ar/programacion/
46. Radio Universidad uncuyo - fm 96.5 – Mendoza.

http://www.latecno.com.ar/programacion/
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también en los roles de operación técnica y el nivel de capacitación en 
perspectiva de género con el que cuenta el personal de las emisoras uni-
versitarias. Para ello enviamos por correo electrónico a todos los directi-
vos de las emisoras nucleadas en aruna un breve cuestionario: 

La perspectiva de género en Las radios universitarias argentinas de 
frecuencia moduLada

Mencione su dirección de correo electrónico

¿Podría indicar por favor la identificación de la emisora y universidad a la 
que pertenece?

¿Podría indicar por favor su formación de base o profesión?

¿De qué manera se aborda la perspectiva de género en la programación 
de su emisora?*

 Programa propio con día y horario asignado
 Programa externo con día y horario asignado
 Micro semanal con día y horario asignado
 Artísticas rotativas con teléfono de orientación
 Especialista de la emisora o programa
 Temática transversal en toda la programación
 No se aborda la temática feminismo/género
 Otras

En caso de que la emisora cuente con una persona responsable en temas 
de género, ¿podría indicar por favor su formación de base o profesión?*

 Comunicador/a Social
 Locutor/a
 Periodista
 Otra profesión
 Desconozco

A junio de 2019, ¿cuenta la emisora con profesionales de la comunicación 
formados en perspectiva de género?*

 Sí
 No
 Desconozco
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A junio de 2019, ¿cuántas mujeres operadoras/técnicas hay en su emisora?
 Ninguna
 1
 2
 3
 Más de 3

A junio de 2019, ¿cuántas mujeres conductoras de programa hay en su 
emisora?*

 Ninguna
 1
 2
 3
 Más de 3

A junio de 2019, ¿cuántos hombres operadores/técnicos hay en su 
emisora?*

 Ninguno
 1
 2
 3
 Más de 3

A junio de 2019, ¿cuántos hombres conductores de programas hay en su 
emisora?*

 Ninguno
 1
 2
 3
 Más de 3

¿Considera Ud. que los programas de tinte feminista/género, promueven 
nuevas audiencias?*

 Sí
 No
 Desconozco

¿Ha incorporado la emisora el lenguaje inclusivo en los servicios de 
noticias (boletín, flash, panorama, etc.)?*

 Si
 No
 Desconozco

Recibir una copia de mis respuestas
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Solo cinco emisoras respondieron la encuesta, a saber: fm utn 94.5 
frm; la Radio unse; Mestiza Radio (unaj), am 1240 de Universidad Na-
cional del Sur y fm La uni 91.7. Por lo que la muestra no resultaba repre-
sentativa para el cotejo. Ante la falta de respuestas procedimos a analizar 
radio por radio desde la web. La información recogida respecto de la pro-
gramación y la dirección de los medios se muestra en la Figura 3:

Figura 3. Roles decisores por región y género
Fuente: elaboración propia.

Sobre la proporción de mujeres con roles decisores o cargos de lide-
razgo en los medios universitarios, se procedió a la revisión de los organi-
gramas de las emisoras y la información arrojó que, sobre un total de 62 
emisoras, 11 de ellas son coordinadas por mujeres (en su mayoría comuni-
cadoras sociales) el equivalente al 21 %. Mientras que 49 son coordinadas 
por varones, una emisora tiene coordinación mixta.
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Figura 4. Radio utn
Fuente: elaboración propia.

Figura 5. Dirección de contenidos, roles decisores
Fuente: elaboración propia.

8. El hilo violeta: una experiencia feminista  
y colaborativa

Como quien teje una trama colectiva, el programa El hilo violeta es una 
producción de carácter federal y horizontal. Surgió como propuesta 
desde Radio untdf, luego del 32o Encuentro Plurinacional de Mujeres 
(edición 2018) que se realizó en la ciudad de Trelew, Chubut. De aquel 
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encuentro participaron periodistas, productoras, locutoras y comunica-
doras de las radios universitarias argentinas. 

La propuesta radial de producción colectiva El hilo violeta comenzó a 
emitirse en febrero de 2019 con la urgencia de contar lo que nos sucede 
como sociedad en clave de género. Se diseñó como un ciclo de 32 progra-
mas de 30 minutos cada uno. Pero solo el primer programa tuvo esa dura-
ción, ya que todos los siguientes se maquetaron en 58 minutos, en virtud de 
la cantidad de material que envió semanalmente cada radio participante. 

La producción fue pensada con el objetivo de dar visibilidad a conte-
nidos con perspectiva de género, presumiendo que en muchas emisoras 
del país los mismos no contaban aún, en pleno siglo xxi, con un lugar 
preponderante en las grillas de programación. 

El programa es realizado íntegramente por comunicadoras, locutoras, 
productoras y operadoras de las radios universitarias, algunas de ellas 
«cuestionadas por sus propios compañeres» por ejercer una comunica-
ción con perspectiva feminista.47

En relación a la estructura, El hilo violeta está dividido en bloques: uno 
dedicado a noticias de todo el país y la región, otro donde se selecciona 
una entrevista de la semana con presentación y cierre de la radio univer-
sitaria generadora del contenido, en tercer lugar se da paso a la reflexión 
y análisis de un tema abordado por especialistas, un segmento de datos, 
un informe y, por último, la sección denominada «Agenda violeta» don-
de se mencionan actividades relacionadas a la temática de todo el país. 
También forma parte del contenido una recomendación de libros, series, 
películas, obras de teatro con perspectiva de género, en algunas ocasiones 
relatado por las oyentes que envían el material vía WhatsApp. 

Entre los ejes temáticos se destacan la divulgación de la Educación Se-
xual Integral (esi), infancias trans, la realidad actual en el plano laboral 
y sanitario de mujeres trans, travestis, personas no binarias, las distintas 
formas de entender la maternidad, las historias sobre violencia de género 
que se traducen en crueles estadísticas de femicidios a lo largo y ancho 
del país, las distintas legislaciones sobre paridad y su aplicación en las 
provincias como también las dificultades que encuentran las mujeres en 

47. Comentarios emitidos en el grupo de producción de El hilo violeta, por una comunicadora 
que sufrió un destrato por ser feminista. 
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la actualidad para acceder a cargos electivos en distintas instituciones in-
cluidas las universidades, aspectos de la economía argentina con mirada 
feminista tales como el llamado pink tax o impuesto rosa, la feminización 
de la pobreza, la trata y explotación sexual, entre otros.

Tabla 5. Porcentaje de radios que emiten ehv

% denTro de Tipo

eHV

ToTalNo Si
tipo aM 75 % 25 % 100 %

FM 82 % 18 % 100 %
Podcast 100 % 100 %
Web 100 % 100 %

total 82 % 18 % 100 %

Fuente: elaboración propia.

A junio de 2019, el programa era emitido por 11 radios universitarias de 
Argentina y se pretende que este número siga creciendo hasta llegar a la 
totalidad. Se trata de una decisión política de los directivos de cada emi-
sora incluir El hilo violeta ya que el material es de libre circulación. 

Figura 6. ¿Nos escuchan? Regiones donde se emite ehv
Fuente: elaboración propia. 
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La participación de las trabajadoras en este programa es voluntaria, no 
existen jerarquías en el grupo de trabajo siguiendo la lógica horizontal del 
movimiento de mujeres y disidencias sexuales. Es una experiencia incipien-
te y colaborativa donde no hay remuneración para sus integrantes más allá 
de la recibida en cada radio, es decir, se concreta semanalmente con la firme 
convicción de estar aportando en la construcción de una agenda federal 
que entiende a la comunicación como un derecho humano. 

En este sentido, resulta esencial para esta tarea el fortalecimiento de las 
redes ya existentes tales como aruna y la Red Universitaria de Género 
(ruge) por mencionar solo algunas, para que las mismas sean protagonis-
tas. Es a través ellas que la comunicación se convierte en una herramienta 
de difusión, generadora de opinión política desde donde nos posicionamos 
en la construcción de una sociedad más justa e igualitaria. 

Desde nuestro lugar de mujeres trabajadoras en las radios universita-
rias comprendemos que el feminismo no puede constituirse como una 
actitud individual, por ello se sostiene el trabajo colectivo en cada emi-
sión de El hilo violeta con el convencimiento de que el movimiento de 
mujeres de Argentina cuenta con la capacidad transformadora de derri-
bar fronteras y categorías que nos han sido impuestas desde el sistema 
patriarcal, capitalista y heteronormado. 



210Ahora que sí nos ven… | Elizabeth Furlano y Florencia Basso

Tabla 6. Programación con perspectiva de género por región

región

¿ofrece al menos un programa con perspecTiva de género?
ToTalSi No S/d

Centro y litoral otro programa 21 % 53 % 74 %
el Hilo Violeta 3 % 3 %
s/d 23 % 23 %
total 24 % 53 % 23 % 100 %

Conurbano Noroeste otro programa 3 % 77 % 80 %
el Hilo Violeta 6 % 6 %
s/d 14 % 14 %
total 9 % 77 % 14 % 100 %

Conurbano Sur otro programa 10 % 65 % 75 %
s/d 25 % 25 %
total 10 % 65 % 25 % 100 %

Cuyo otro programa 5 % 89 % 94 %
el Hilo Violeta 6 % 6 %
total 11 % 89 % 100 %

Noroeste argentino otro programa 7 % 51 % 58 %
s/d 42 % 42 %
total 7 % 51 % 42 % 100 %

Patagonia Norte otro programa 26 % 43 % 69 %
el Hilo Violeta 3 % 3 %
s/d 28 % 28 %
total 29 % 43 % 28 % 100 %

Patagonia Sur otro programa 10 % 17 % 27 %
el Hilo Violeta 10 % 10 %
s/d 63 % 63 %
total 20 % 17 % 63 % 100 %

Provincia de Bs. as. otro programa 5 % 85 % 90 %
el Hilo Violeta 10 % 10 %
total 15 % 85 % 100 %

total otro programa 13 % 58 % 71 %
el Hilo Violeta 3 % 3 %
s/d 26 % 26 %
total 16 % 58 % 26 % 100 %

Fuente: elaboración propia.
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Tabla 7. Emisión del ehv por región a junio de 2019

región

eHV

ToTalNo Si

Patagonia Sur 60 % 40 % 100 %

Conurbano Noroeste 67 % 33 % 100 %

Cuyo 71 % 29 % 100 %

Provincia de Bs. as. 75 % 25 % 100 %

Centro y litoral 81 % 19 % 100 %

total Nacional 82 % 18 % 100 %

Patagonia Norte 83 % 17 % 100 %

Conurbano Sur 100 % 100 %

Noroeste argentino 100 % 100 %

Fuente: elaboración propia. 

9. Conclusiones 

A lo largo de esta presentación intentamos ir respondiendo a nuestro in-
terrogante incial: Y ahora que si nos ven… ¿Nos escuchan?

Este sondeo parcial nos permite afirmar que la perspectiva de género 
no está presente en todas las emisoras analizadas. No obstante, existe un 
notable desequilibrio entre regiones respecto de la cantidad de progra-
mas con la temática abordada ya que, mientras en algunas radios se con-
tabilizan hasta cuatro programas semanales, en otras ninguno. 

Respecto de qué grado de visibilidad ocupa el actual movimiento de 
mujeres, en tanto actor clave impulsor de cambios estructurales y pro-
puestas de igualdad, diremos que, si tomamos en cuenta el horario de 
emisión, los programas con perspectiva de género prevalecen en la franja 
tarde-noche, y/o trasnoche de fin de semana. Surge aquí la inquietud res-
pecto de los índices de audiencias en esos horarios. 

Por otra parte, al abordar los modos de presentación/información de 
los contenidos radiales en las páginas web, diremos que más del 80 % de 
las emisoras universitarias no da cuenta de la transversalidad del tema en 
las grillas y se destaca la ausencia de programas con perspectiva de géne-
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ro, pero sí predominan los que abordan las temáticas inclusión/discapa-
cidad, derechos humanos, culturales.

Respecto de la ocupación de cargos en los roles decisores, solo el 21 % 
de las emisoras cuenta con mujeres en cargos jerárquicos. Lamentable-
mente, los directivos de emisoras universitarias no colaboraron en brin-
dar la información respecto de mujeres técnicas/operadoras ni sobre si 
cuentan o no con personal formado en perspectiva de género.

Ante la pregunta ¿son las radios universitarias el parlante de los dere-
chos de las mujeres de cada comunidad donde se encuentran? ¿El movi-
miento feminista tiene lugar en las radios universitarias? Considerando 
las emisoras que participan de la producción de El hilo violeta y su dis-
tribución geográfica, las radios que lo emiten y las que generan sus pro-
pios contenidos, pero no emiten ehv, diremos que menos del 20 % de 
las radios universitarias promueven una programación con perspectiva 
de género.

De acuerdo con los datos recabados, es en el Conurbano Noroeste y 
en provincia de Buenos Aires donde El hilo violeta, noticiero federal y fe-
minista, cuenta con mayor presencia desde que comenzó a emitirse. En 
contraposición a esta situación, se presentan las regiones del noroeste ar-
gentino, conurbano sur, patagonia norte y centro y litoral del país donde 
en las grillas se priorizan otros productos radiofónicos. 

En las zonas de cuyo y patagonia sur se presenta una aparente paridad 
con respecto a la proporción que ocupa El hilo violeta en la programación 
con respecto a otras propuestas radiofónicas.

Así como en cada encuentro, marcha o reclamo del movimiento de 
mujeres cantamos: «Y ahora que estamos juntas, y ahora que si nos ven, 
abajo el patriarcado se va a caer, arriba el feminismo que va a vencer», 
nuestro canto seguirá. Y seguirá creciendo en las radios universitarias por 
la convicción de sus trabajadoras, honrando a quienes nos precedieron y 
allanando el camino a las hijas de esta revolución. Sí, nos escuchan, si nos 
quieren escuchar.
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Radio y deportes: Un viaje al pasado y al futuro
 
Ariel René Levatti

1. Introducción

La radio en la Argentina, desde sus orígenes, tuvo cinco argumentos prin-
cipales para construir y sustentar, en pocos años, una enorme popularidad: 
las noticias, la música, los radioteatros, el humor y las transmisiones depor-
tivas. Por eso, a poco de cumplirse 100 años de la primera transmisión que 
inmortalizó a los locos de la azotea, resulta oportuno rememorar y analizar 
algunos hitos del periodismo deportivo radial y un puñado de aconteci-
mientos inolvidables, que forman parte (indefectiblemente) de nuestra 
memoria colectiva. También, aportar una breve reflexión sobre las perspec-
tivas futuras del periodismo deportivo radial y la especificidad del campo. 

La ponencia se desarrolla a través de una veintena de textos breves, 
donde desfilan nombres y estilos de relatores, las primeras transmisio-
nes en diferentes disciplinas, los inconvenientes que debieron afrontar 
los pioneros y jornadas memorables del deporte argentino. Lejos de la 
rigurosidad del lenguaje científico y sin grandes pretensiones literarias, 
pero con la mirada aguda y el oído atento, aquí se propone un recorrido 
apasionante por el túnel del tiempo y un boleto al futuro, donde la emo-
ción será la principal compañera de viaje. 

2. La radio con guantes

El 14 de septiembre de 1923, tuvo lugar la primera transmisión deportiva 
de la radio en la Argentina. Podría decirse que se trató de una transmi-
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sión trucha, que consistió en la lectura teatralizada de flashes informati-
vos provenientes de los Estados Unidos, donde el púgil argentino Luis 
Ángel Firpo (apodado el Toro Salvaje de las Pampas) desafió por el título 
del mundo al campeón norteamericano, Jack Dempsey. El combate fue 
promocionado como «la pelea del siglo» y terminó con derrota del ar-
gentino, tras un polémico desempeño arbitral. Pero la gran ganadora de 
la noche fue la radio, que asestó un golpe de nocaut. De allí en más, las 
transmisiones de boxeo serían una constante, en especial, las inolvidables 
veladas en el estadio Luna Park. 

3. Relatores eran los de antes

No es cuestión de idealizar el pasado, ni menospreciar el trabajo, el pro-
fesionalismo o el talento de los periodistas deportivos actuales. Sim-
plemente se trata de reconocer la creatividad, la osadía y el ingenio de 
aquellos pioneros que se lanzaron a la aventura de la crónica deportiva, 
en tiempos de precarias tecnologías, cuando estaba todo por inventar y 
cuando se debían hacer malabares para narrar los hechos que acontecían 
en un cuadrilátero, en una pista o en un rectángulo de juego. 

4. El padre de los relatores deportivos

Tito Martínez del Box fue un personaje absolutamente polifacético: actor, 
humorista, libretista, locutor, animador. Se inició en Radio Brusa como 
integrante de una orquesta de jazz. Se convirtió en el primer periodista 
que relató un partido de fútbol completo en Argentina: Sportivo Barracas 
vs. Estudiantil Porteño. Su principal éxito fue Gran pensión el campeonato, 
uno de los programas deportivos más populares de la historia, que nació 
en 1939 y se mantuvo trece temporadas consecutivas al aire. El formato, 
imitado hasta hoy, mezclaba la información, el humor y la polémica. Ya 
en el final de su carrera, del Box emigró y trabajó en Radio Caracas y en la 
televisión venezolana. No obstante, sus días de gloria quedaron emparen-
tados para siempre con la radio. 
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5. El origen de dos escuelas o estilos

Se llamaba Joaquín Carvallo Serantes, pero era más conocido por el seu-
dónimo de Fioravanti. Trabajó en sus inicios en lt9 de Santa Fe y luego 
hizo escuela en Radio El Mundo y Radio Splendid. Dicen que su estilo 
era pulcro y formal, pausado, sin estridencias. Y se destacaba por el mane-
jo de un lenguaje refinado, suave, flexible, florido. El gran locutor Antonio 
Carrizo evocó una vez: «Fioravanti toma el micrófono como si empuña-
ra un guante de cabritilla». Eduardo Lalo Pelicciari se inició en Radio El 
Espectador, de Montevideo, pero saltó a la fama en Radio Rivadavia. Su 
estilo era más informal, espontáneo, campechano, desprejuiciado. Fiora-
vanti y Pelicciari, lejos de competir, constituyeron en las décadas de 1940 
y 1950, alternativas muy diferentes que los oyentes escogían según sus 
propias preferencias. 

6. Como si estuvieras ahí

En 1948, la radio fue testigo privilegiada de un acontecimiento notable: la 
maratón de los Juegos Olímpicos de Londres, cuando el atleta argentino 
Delfo Cabrera se adjudicó la prueba casi sobre la línea de llegada, en el 
mítico Estadio Wembley. Significó una medalla dorada y, según cuenta 
la leyenda, uno de los relatos deportivos más emocionantes de la historia 
de la radio.

7. ¡Coche a la vista!

Existen sobrados motivos para considerar a Luis Elías Sojit entre los rela-
tores deportivos más destacados en estos casi 100 años. Entre otros méri-
tos, se lo considera el inventor de las transmisiones automovilísticas, en 
los tiempos en que el viejo y venerado Turismo de Carretera convocaba 
multitudes en jornadas épicas y caminos polvorientos. En ese contexto, 
sobre todo en los comienzos, transmitir por radio una carrera constituía 
una verdadera proeza técnica y un trabajo de riesgo. En el interior del 
país, particularmente en nuestra región, también encontramos periodis-
tas pioneros que dejaron una huella imborrable, como Martín Bustaman-
te, Enzo Volken, Ricardo Pallero y Raúl Ramis. 
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8. Noches de Luna

Los recordados duelos entre Gatica y Prada; las multitudes aclamando 
a Nicolino Locche, Pascual Pérez, Oscar Ringo Bonavena y Carlos Mon-
zón; los relatos de Ulises Barrera y los comentarios de Horacio García 
Blanco; conforman un mapa sonoro que permite reconstruir el adn cul-
tural de varias generaciones de argentinos. Si hasta el escritor Julio Cor-
tázar solía explicar que su pasión por «el noble deporte de los puños» 
nació cuando escuchó por primera vez (en una transmisión de radio) el 
nombre de Justo Suárez, el Torito de Mataderos.

9. Hombres y máquinas

La época de oro de la radio coincidió con los años cumbres de la rivalidad 
entre Fangio y los hermanos Gálvez. Los Gálvez eran sinónimo de Ford. 
Humildes mecánicos de La Boca representaban a la gran ciudad: la ele-
gancia en el vestir era uno de sus atributos («¡pitucos!», les decían con 
sorna sus adversarios). El Chueco de Balcarce, en cambio, tenía un aire 
más campechano y, hasta el momento de su partida a Europa, siempre 
corrió para Chevrolet. Fangio vs. Gálvez. Y en el medio, la radio. ¿Hace 
falta decir algo más?

10. ¿Por qué le habrán puesto caballos?

Hasta los años 50, las carreras de caballos fueron el mayor espectáculo de-
portivo de la Argentina. Esto era así porque, a diferencia de lo que sucedía 
en otras latitudes, en nuestro país las competencias hípicas despertaron 
el interés de los sectores populares. Y la radio se hizo eco, de muchas ma-
neras. En 1925 aparece el tango «Leguisamo solo», con letra y música de 
Modesto Papavero. Inspirado en el famoso jockey uruguayo Irineo Legui-
samo, fue estrenado ese mismo año por Tita Merello, aunque la versión 
que más se difundió por la radio es la que grabó poco después Carlos Gar-
del. Ya en los años 70, una recordada publicidad del licor de caña Legui 
se constituyó en otro coletazo del enorme suceso que tuvieron, juntos, el 
turf y la radio.

https://es.wikipedia.org/wiki/Modesto_Papavero
https://es.wikipedia.org/wiki/Irineo_Leguisamo
https://es.wikipedia.org/wiki/Irineo_Leguisamo
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11. ¿Escucharon bien?

Ocurrió el 30 de noviembre de 1952. Más de 100 000 almas enmudecieron 
en el Hipódromo de San Isidro. Y miles de corazones más se paralizaron 
a través de la radio. Fue algo insólito, terrible, impensado. Una dupla in-
vencible y amada, mordía el polvo de la derrota. Yatasto («el caballo del 
pueblo peronista», un crack irrepetible que hasta entonces había perdido 
solo dos carreras) y su jinete, el maestro Leguisamo (el ídolo popular, el 
que ganó a lo largo de su trayectoria más de tres mil grandes premios) se 
debieron conformar con un amargo tercer puesto. La gente no lo podía 
creer. ¿Estaba el caballo en óptimas condiciones o se trató de un error del 
jinete? Las radios anunciaron la derrota, ante el asombro de la audiencia, 
como si se tratara de la invasión marciana relatada por Orson Welles o del 
triunfo imposible de los uruguayos, conocido como el maracanazo.

12. La tarde que muchos rompieron la radio

Bernardino Veiga fue otro de los grandes relatores de fútbol que cono-
ció nuestro país. Ganó popularidad por haber seguido durante décadas 
la campaña de Boca Juniors. Actualmente, el palco de periodistas de 
La Bombonera lleva su nombre. Los hinchas xeneises atesoraron duran-
te años el recuerdo de un relato: el penal que Antonio Roma le atajó al 
brasileño Delém en 1962. Esa jugada le dio el campeonato al conjunto 
de la ribera y postergó las ilusiones de River Plate, cuya sequía de títulos 
alcanzaría a 18 años. Técnicamente hablando, el relato es considerado ma-
gistral, por la forma en que Veiga levanta su voz por encima del griterío 
de la multitud enardecida. 

13. La influencia en el habla popular

Durante décadas, la radio no fue solamente información, música, depor-
tes y entretenimiento. Fue también un fenómeno social y cultural con 
múltiples derivaciones. Me acuerdo de que mi padre, por ejemplo, más 
de una vez para referirse a una persona de dudosa reputación en el co-
mercio o los negocios, acostumbraba a decir: «Este tipo es más rápido 
que Emiliozzi». La frase nos recuerda que, en los años 60, tras la muerte 
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de Juan Gálvez y el eclipse de su hermano Oscar, los hermanos de Ola-
varría, Dante y Torcuato Emiliozzi asumieron el reinado del tc. Dante, el 
más veloz, llevó 42 veces al triunfo a su célebre galera Ford. La radio, por 
supuesto, corría detrás, sin perderse detalle.

14. Y un día llegó la Spica

En la década del 60, cuando Independiente, Racing y Estudiantes levan-
taron la Copa Libertadores, Radio Rivadavia de Buenos Aires, con los 
relatos de José María Muñoz, los comentarios de don Enzo Ardigó y la 
locución comercial de Jorge Cacho Fontana, alcanzó picos de audiencia 
imposibles de superar. Según mediciones de la época, el 85 % de las radios 
encendidas durante las transmisiones de fútbol, sintonizaban la voz de 
quien fue reconocido como «el relator de América».

15. Hombre al agua

Si montar una transmisión deportiva supone siempre para la radio so-
breponerse a dificultades logísticas y técnicas, el problema se complejiza 
aún más si se trata de una transmisión que debe hacerse sobre el agua. 
Esto viene a cuento de la Maratón Santa Fe-Coronda, considerada por los 
especialistas como «la competencia de natación de aguas abiertas más 
linda del mundo», solo comparable con la famosa Capri-Nápoles. Con 
relación a este evento la radiofonía santafesina registra dos grandes hitos. 
Uno lo marcó Carlos Larriera, nadador santafesino que fue el vencedor 
de la primera edición en 1961 y que después cubrió la competencia, innu-
merables veces, como periodista. El otro recuerdo es amargo y triste: en 
medio de una de las primeras transmisiones de la maratón, la embarca-
ción que trasladaba a los periodistas de lt10 sufrió una descarga eléctrica 
y falleció al instante don Jaime Víctor Tepper. Uno de los estudios de la 
emisora hoy lleva su nombre, como un homenaje a aquellos pioneros y 
soñadores, que no midieron riesgos ni esfuerzos para expandir los hori-
zontes y las posibilidades de la radio. 
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16. Relatos salvajes

El relato de Osvaldo Caffarelli en el momento justo de la definición de la 
pelea entre Carlos Monzón y Nino Benvenuti en Roma, es uno de los re-
latos más electrizantes de la historia del boxeo en nuestro país. El santafe-
sino oriundo de San Javier se consagraba campeón del mundo venciendo 
al monarca italiano, contra todos los pronósticos. Un joven Ricardo Porta 
y un experimentado Pedro Oscar Roteta fueron dos periodistas santafe-
sinos que formaron parte de un pequeño grupo de compatriotas que esa 
noche fueron testigos de una de las hazañas más grandes e impensadas 
del deporte argentino. 

17. Encestando, la radio aprende

Las transmisiones de básquetbol merecen un párrafo aparte. El tema me 
trae gratos recuerdos de la infancia, cuando seguíamos con gran nervio-
sismo, a través de la radio, la disputa de los viejos campeonatos argen-
tinos de básquet (como decían los relatores: «El más argentino de los 
campeonatos»). Grandes equipos como Capital Federal, Buenos Aires, 
Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Tucumán y Santiago del Estero, se dis-
putaban arduamente el título, año tras año. Los expertos en periodismo 
deportivo suelen decir que la tarea del relator de básquetbol es la mejor 
escuela, pues la dinámica del juego obliga al narrador a desarrollar destre-
zas como: la agilidad mental, la facilidad de palabra, la fluidez del léxico y 
el manejo de emociones de alto voltaje. 

18. Muñoz vs. Víctor Hugo. «Peligro de gol» vs. «Tatatá»

El Gordo supo aprovechar el cambio de hábitos que significó la aparición 
de la radio portátil. Le demostró a la audiencia que su relato corría a la 
par de la pelota, o incluso delante de ella, anticipando lo que podía llegar 
a suceder. Las conexiones en cada estadio y la información al instante 
fueron otras de sus innovaciones. El uruguayo supo aprovechar el guiño 
del destino, aquel día inolvidable en el Estadio Azteca. Le demostró a la 
audiencia que su relato podía ser una pieza artística única, singular, a la 
altura de la obra de arte verdadera: el segundo gol de Maradona a los in-
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gleses. Años después de ese momento cumbre, Víctor Hugo reconoció: 
«El relato de fútbol me presenta una contradicción muy grande. Amo las 
voces bien colocadas, los tonos y los silencios. Pero trabajo en algo que es 
alboroto puro, neurosis y grito pelado».

19. El solitario (detrás del vidrio)

La fauna del periodismo deportivo radial está conformada por distintas 
especies: relatores, comentaristas, vestuaristas, locutores, operadores, 
productores. Pero hay una figura que a veces resulta injustamente olvi-
dada: el periodista de estudios centrales. Este personaje se asemeja al n.º 
5 del fútbol o al pívot del básquet. Suele ser el alma de la transmisión, 
el bombero que, de manera solidaria, corre presuroso para asistir a un 
compañero, para cubrir un bache o salvar un imprevisto. Otras veces se 
luce con el dato curioso, la estadística certera o la información precisa. 
Tan esforzada y meritoria tarea, sin embargo, es castigada con el encierro 
eterno entre cuatro paredes, lejos del verde césped, las tardes de sol y el 
entusiasmo de las tribunas. 

20. La guinda

Hugo Trédici es locutor, periodista y melómano. Fanático de Los Gatos, 
Almendra, Pescado Rabioso y del club San Lorenzo de Almagro. En la dé-
cada del ochenta, cuando la frecuencia modulada aún estaba en pañales 
en Santa Fe, fue el creador de un gran éxito radial: el programa La guinda, 
que se emitía los sábados en la vieja fm9. La propuesta tenía la particula-
ridad de lograr una simbiosis perfecta entre dos públicos bien diferentes. 
Por un lado, los fanáticos del rugby, que podían informarse de los resul-
tados de las ligas regionales y de la Unión Argentina. Y, por el otro, los 
amantes del rock, ansiosos por descubrir nuevas bandas. Para muchos de 
nosotros, muchachos del interior, fue la ventana que nos permitió aso-
marnos a un mundo nuevo, donde convivían los trys, tackles, scrums, con 
nombres de clubes raros como Alumni, San Isidro, San Cirano. Pero tam-
bién sonaban en ese mítico programa de radio, bandas nuevas que mez-
claban rock, reggae, new wave, punk y ska, entre ellas una estrambótica que 
era liderada por un tal Luca Prodan y un tal Roberto Pettinato. 
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21. El deporte y la radio: ¿y ahora qué?

Hoy que el deporte está en todas partes, en todas las pantallas, las 24 ho-
ras, los 365 días del año, es oportuno preguntarnos sobre el futuro del 
periodismo deportivo en radio y sobre la «especificidad del campo». Me 
parece que dos factores pueden ser claves: la segmentación de la audien-
cia y la especialización. Las disciplinas más profesionalizadas y las gran-
des ligas, se llevan todas las luces. Será cuestión, entonces, de enfocar para 
otro lado: los deportes menos masivos, los campeonatos más modestos, 
las realidades del interior, las categorías inferiores. Por último, creo que 
el periodismo deportivo en general, y el radiofónico en particular, debe-
ría asumir el desafío de un abordaje más integral de la actualidad, para 
que nunca más el deporte sea testigo cómplice del horror o la cortina de 
humo que nos tape el bosque y nos cierre los ojos. 

22. Tiempo adicionado

En la llamada época de oro de la radio, «cuando todo era nada y nada era 
el principio» (como diría Vox Dei), las primeras transmisiones deporti-
vas, al igual que el radioteatro, enseñaron el camino y demostraron que la 
radio podía ser la pantalla más grande del mundo y el teatro más desorbi-
tante para la imaginación. Lo fascinante es que esa magia de la radio aún 
persiste, por caso, cada vez que un aficionado al fútbol, frente a la pantalla, 
enciende el receptor buscando el relato vibrante y las emociones fuertes 
que solo puede brindarle la radio, y no la imagen fría, anodina y desnuda 
de la televisión. 
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De diseñar interpelaciones a construir audiencias 
Aportes de los recursos expresivos,  
el humor y lo burlesco
 
Enrique Santiago Martínez Luque

1. Introducción

En el presente trabajo abordaremos la cuestión del humor en el discurso 
radiofónico como dispositivo de interpelación y constitución de audien-
cias. Para abordar dicho objeto exploraremos tres enfoques que intenta-
remos que se presenten de manera concurrente a lo largo del trabajo. En 
primer lugar, posicionaremos conceptualmente la cuestión en el marco 
del abordaje del discurso radiofónico, sus recursos, límites y posibilida-
des. Desde allí, avanzaremos en pensar el hacer radiofónico y una posible 
analítica de este desde una concepción sociodiscursiva. En esa línea, sos-
tenemos que toda producción radiofónica implica un trabajo discursivo, 
de construcción de figuras enunciativas en las cuales nuestras audiencias 
potenciales podrán reconocerse o no. En dicho plano, proponemos pen-
sar la articulación de distintos estilos y recursos humorísticos como po-
tente herramienta que permite perfilar con nitidez dichas imágenes dis-
cursivas de potencial identificación.

En segunda instancia, a modo ilustrativo, presentaremos algunos re-
sultados pertinentes a la temática de este trabajo producto de una inves-
tigación propia en torno al discurso radiofónico de dos emisoras fm de la 
ciudad de Córdoba orientadas a franjas de sectores medios bajos y bajos. 
Estas emisoras apelan de manera regular y sistemática al humor como 
estrategia central de interpelación a sus audiencias. A través de la revi-
sión de algunos de sus estilos y recursos humorísticos intentaremos dejar 
sentado la potencia de estos, así como abordar su sentido específico en 



225De diseñar interpelaciones… | Enrique Martínez Luque

pos del desarrollo de un sistema interpelativo productivo en relación a las 
audiencias prefiguradas.

Por último, y sin ánimo de generalización, nos interesa repensar al-
gunos aspectos de los procesos de enseñanza y aprendizaje del hacer ra-
diofónico en vínculo con la cuestión del humor, desde una perspectiva 
sociodiscursiva. 

2. Discurso y lenguaje radiofónico: una aproximación 
posible

Para este trabajo entenderemos al discurso radiofónico (Mata y Scarafía: 
1993) como todo aquello que es emitido por una emisora, articulado al-
rededor de los elementos básicos del lenguaje propio del medio, es decir 
las palabras, la música, los efectos de sonido y la ausencia de cualquiera de 
estos elementos, el silencio. Todo aquello que es voluntaria o involunta-
riamente emitido, no solo se estructura en torno a la sucesión de sonidos 
y su ausencia, sino que también reconocemos que está constituido por 
una serie de regulaciones del ámbito social, cultural y discursivo general, 
por un lado, y propias del dispositivo tecnológico, por otro lado. 

Este primer conjunto de regulaciones puede entenderse desde las 
concepciones de hegemonía y hegemonía discursiva que podemos refe-
renciar en autores como Antonio Gramsci y Marc Angenot, respectiva-
mente. El segundo conjunto de regulaciones, de manera distinta, puede 
ser vinculado a las posibilidades y límites de la radio como tecnología de 
comunicación. Desde este punto de vista, con Fernández (2004), marca-
mos que cada medio de comunicación se construye con ciertas potencia-
lidades, pero también con determinadas restricciones para su posibilidad 
discursiva, es decir para articular ciertas materias significativas y no otras, 
en pos de construir expresión y comunicación. Como se hace evidente, 
no son equivalentes las posibilidades y restricciones discursivas y expre-
sivas de la radio a las de, por ejemplo, la tv, la prensa u otros medios. 
Las potencialidades de albergar cierto tipo de recursos discursivos, y no 
otros, limitan, en esta línea, de manera fundamental los sistemas de inter-
pelación de cada medio específico.

En este marco conceptual general, entenderemos que el discurso ra-
diofónico se caracteriza por dos grandes aspectos. 
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En primer lugar, se diferencia nítidamente de otros lenguajes mediá-
ticos por su característica de instantaneidad y fugacidad. Vinculada es-
pecialmente a sus condiciones tecnológicas actuales de producción, al 
mismo tiempo que se emite es posible receptar el discurso radiofónico. 
Así, la toma directa, sin mediaciones, es el efecto tecnológico que ha 
posibilitado un verdadero salto cuali-cuantitativo de igualación de tem-
poralidades entre las esferas de la producción y la recepción, sin el cual 
no podría existir lo que se conoce como «comunicación de masas» 
(Fernández, 2004: 14). Se puede hablar, así, del tiempo simultáneo de 
la radio.

Como sabemos, esta característica tecnológica-discursiva avala una 
gran versatilidad y adaptabilidad que define el medio y su posibilidad ex-
presiva, con particular acento desde la década de los sesenta, etapa en la 
que se hicieron necesarias transformaciones adaptativas en relación con 
la tv. El aparato ya no podía convocar a ser oído, sino que más bien se 
adaptaba al oyente rigiéndose por la cotidianeidad de estos y definiéndo-
se como acompañante y servidor (Mata, 1996). La ductilidad del medio, 
que ante eventos o demandas inesperadas rápidamente puede dar cuenta 
de estos abrazándose a los desafíos que la cotidianeidad de la ciudad y 
de sus audiencias le plantea, se convirtió en su principal fortaleza. Desde 
allí progresivamente la radio se insertó natural e inadvertidamente en los 
entornos de la vida cotidiana para convertirse en un miembro más del ho-
gar. La omnipresencia del medio en las rutinas cotidianas llevó a un claro 
proceso de naturalización de su discurso, existencia y consumo.

Ahora bien, dicha condición de instantaneidad, acentuada por sus 
condiciones actuales de circulación y recepción, implica al propio tiem-
po la fugacidad de lo emitido. En ese sentido, no hay soporte accesible 
para lo expresado radiofónicamente más que la propia memoria y aten-
ción de los receptores, por lo que difícilmente se puede revisar, volver a 
acceder a lo emitido. Esta condición se profundiza articulada con el uso 
social dominante del medio, construido en torno a la flexibilidad de los 
soportes de consumo, la unisensorialidad que el medio demanda (Fer-
nández, 2004; Vitoria, 1998) y su inserción en variadas rutinas cotidianas 
que –en general– no remiten a una atención exclusiva a la radio. La nece-
saria redundancia y relativa pobreza expresiva del discurso radiofónico 
actual intentan responder al desafío que crea la fugacidad.
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En segundo lugar, el discurso radiofónico se compone con una serie 
limitada, aunque con diversas articulaciones posibles, de recursos que 
puede contener. Los elementos que lo constituyen, a partir de los cuales 
desarrolla sus posibilidades expresivas son, como hemos dicho, las pa-
labras, la música, los efectos sonoros y el silencio. Si se nos permite la 
obviedad, se trata de un discurso solo basado en el sonido, que requiere 
de un único y particular sentido.

De modo particular, la música ocupa históricamente un lugar de rele-
vancia en el discurso radiofónico. Justamente vinculado de manera espe-
cífica a la movilización de lo emotivo, al acompañamiento de la palabra y a 
establecer ritmos del discurso, la radio buscó articular la música como un 
elemento central desde sus iniciales transmisiones. Como complemento 
o como contenido principal,48 lo musical radiofónico motiva, ambienta 
y, más modernamente, construye separaciones entre los segmentos de los 
ciclos radiofónicos. En todos los casos la música es el eje vertebrador del 
discurso radiofónico actual.

En otro plano, a partir de la fuerte injerencia de las discográficas inter-
nacionales desarrollada durante la década de los sesenta, así como por 
la irrupción de la tv, la competencia entre las distintas emisoras de un 
mismo espacio o escenario radiofónico comenzó a construirse en base 
a la diferenciación y la distinción desde la oferta. El elemento protago-
nista y central de articulación de dichas operaciones distintivas fue, casi 
exclusivamente, la música. Desde entonces, la música ha sido claramente 
analizada como un elemento fuertemente movilizador, en el marco de 
ofertas más amplias, de procesos de identificación y reconocimiento 
(Barbero, 1987: 186; Ulloa, 1991) de determinados sectores sociales en las 
propuestas mediáticas. De este modo, este elemento del discurso radio-
fónico ha sido comprendido como espacio de distinciones y exclusiones 
identitarias. 

A partir de sus investigaciones sobre los modos históricos de consti-
tución de públicos de radio de nuestra ciudad, Mata ha marcado que la 
música se constituyó en la materia fundamental con que se moldearon y 

48. Vitoria señala que la música puede ser utilizada como fondo sonoro; contraste de lo in-
dicado por la palabra; apoyo y subrayado de títulos de programas; ambientación geográfica, 
social, histórica; y como evocación de situaciones de sucesos y situaciones (1998: 77).
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propusieron las discriminaciones sociales entre las emisoras populares y 
no populares (Mata, 1996).

Por otra parte, con menor presencia en la actualidad, nos encontramos 
con los efectos de sonido y el silencio como elementos constitutivos del 
discurso radiofónico. Si bien el primero de estos elementos cumplió una 
función central en la época de oro de la radio, a través de su protagonis-
mo en los radioteatros, narraciones y representaciones de distinto tipo, 
en la actualidad tendencialmente tiene una presencia marginal y emi-
nentemente complementaria de los elementos centrales mencionados. 
De todos modos, en general, se acuerda en que sus funciones son las de 
ambientación y de ilustración de determinadas ideas y situaciones que se 
intentan transmitir.

Por su lado, el silencio también se presenta en la radio actual con un 
lugar menor y complementario. En esa línea, ante propuestas radiofóni-
cas que priorizan un cierto barroquismo expresivo, este elemento carga el 
estigma de que su presencia es asimilable al error en la puesta en el aire 
–baches en el lenguaje profesional del medio– o a la ausencia de ideas del 
locutor. 

Por el contrario, ya sea para acentuar ideas, remarcar sensaciones de 
duda o reticencia, para establecer el momento de un diálogo imaginario 
con los oyentes, de reflexión por parte del conductor o para usos de tipo 
poéticos,49 el silencio es un elemento potencialmente fructífero para la 
retórica radiofónica. De todos modos, solo en algunas pocas propuestas 
el silencio es utilizado en toda su dimensión expresiva.

Por último, la palabra se muestra de manera conjunta con la música 
como el otro elemento protagonista del discurso radiofónico, tanto histó-
ricamente como en la actualidad. Así, tendiendo puentes con las tradicio-
nes orales de amplias franjas sociales, pero también con la más cotidiana 
forma de comunicación como es el habla, la palabra radiofónica vehiculi-
za relatos, historias y hechos de la realidad circundante y lejana. De modo 
especial, desde sus inicios, la mediación radiofónica permitió romper las 
barreras espaciales y geográficas, y escuchar las voces de personajes públi-
cos, de líderes políticos, de artistas aclamados, de deportistas. Escuchar 
estas palabras era construir representación en ese lugar, en ese ámbito. 

49. Se lo puede utilizar como elemento de zeugma o de asíndeton (Vitoria; 1998: 94).
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Posteriormente, y hasta la actualidad, la posibilidad de registrar la palabra 
de protagonistas, testigos, analistas de sucesos de distinto orden también 
habilita a la radio a romper con la barrera temporal. Mediante la articula-
ción de esas palabras repone los hechos. 

No obstante, el lenguaje hablado desde lo radiofónico no solo repone 
temporalidades y espacialidades, sino que, a través de la reposición de la 
oralidad cotidiana, encuentra su fortaleza en las posibilidades de movili-
zar, convencer, persuadir y generar emociones y reacciones.

2.1. Discurso y estilos radiofónicos
En este punto, nos interesa subrayar una noción conceptual que articula 
los elementos mencionados y se muestra como parte del discurso del 
medio. Nos referimos al estilo radiofónico o los modos particulares de 
hacer radio por parte de los conductores. Este elemento ha sido verifi-
cado como un aspecto central a través del cual se articula la relación en-
tre los conductores radiofónicos, los programas y las audiencias porque, 
en definitiva, en la radio moderna, se escuchan tipos de ciclos, géneros, 
pero en fuerte vinculación con estos modos específicos de hacer radio 
(Mata, 1993: 48). Por ello, a partir del estilo de los conductores, las emi-
soras buscan lograr adhesión por parte de los públicos a sus propuestas 
discursivas.

En particular, desde el punto de vista de la producción discursiva, 
nos interesa definir el estilo radiofónico como un modo específico de 
hacer radio, basado en la selección y combinación particular de los dis-
tintos recursos léxicos, fraseológicos, gramaticales de la lengua, en ge-
neral (Bajtin, 1992: 248), y de los elementos del lenguaje radiofónico, en 
particular. De esta manera, atañe a los modos de producción y organiza-
ción del discurso radiofónico, por un lado, y a los modos de interacción 
propuestos con las audiencias, por otro lado. Desde allí, junto con los 
géneros, que no revisaremos en este trabajo, construye los sistemas de 
previsibilidad, necesarios para una renovación cotidiana del vínculo en-
tre radios y audiencias.

En este marco, el lugar que en cada propuesta ocupa la dimensión ex-
presiva se vuelve reconocible para las audiencias en función de la niti-
dez o ambigüedad de determinados estilos radiofónicos. Así, en la radio 
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actual nos encontramos, con estilos más serios/informativos en los que 
lo expresivo se encuentra desplazado hacia otras figuras de enunciación, 
como las locutoras, por ejemplo; y aquellos estilos más descontractura-
dos, de entretenimiento en los que lo expresivo ocupa un lugar central y 
explica gran parte de los mismos.

3. Sobre los recursos expresivos y humorísticos  
de la radio

Junto con Omar Rincón entendemos que la radio puede ser conside-
rada, en potencia y siempre que así lo planteemos, como «un medio 
caliente». Y, si bien las formas de la radio nunca se han mantenido es-
tables, dando lugar a deslizamientos y transformaciones, partimos de 
la idea de que la radio es un medio existencial «porque hace actuar la 
cultura oral, que dice que somos en la medida en que contamos la vida 
[…] que nos produce diálogo, que nos da el derecho a la palabra pro-
pia» y porque «comunica desde el humor y la ironía propias de la con-
versación de café» (Rincón, 2006: 67). En definitiva, porque tiene la 
potencialidad de dar cuenta y movilizar las múltiples dimensiones de la 
expresividad, desde la naturalidad de lo cotidiano. Ahora bien, para que 
ello sea posible, la radio, especialmente en algunas de sus vertientes y 
modelos narrativos, abraza la expresividad humana y la potencia para ser 
el medio propio de amplias mayorías: se asienta en el tono y compás de 
cada personaje y protagonista singular; en la emotividad manifiesta; en 
las temáticas íntimas; en la música que moviliza nuestros cuerpos; en la 
risa y el humor.

En este marco, y con el objetivo de ilustrar la potencia de lo expresi-
vo y en particular del humor en radio, nos interesa desarrollar aquí una 
brevísima presentación de algunos resultados pertinentes al tema que 
nos ocupa, fruto de la investigación correspondiente a nuestro trabajo de 
campo para optar por el grado de magíster en Comunicación y Cultura 
Contemporánea.
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3.1. Lo expresivo y el humor en las radios orientadas a 
sectores populares cordobeses: los casos de FM Suquía y 
FM Popular50
A partir de las concepciones del discurso presentadas en nuestra tesis de 
maestría(Martinez Luque, 2015) y retomadas en este trabajo, planteamos 
distintos aspectos de lo expresivo en radio entre los que se encontraban: a) 
recursos lingüísticos (habla coloquial, habla popular y lenguaje concreto); 
b) expresiones de emotividad hacia los destinatarios; c) recursos específi-
camente radiofónicos orientados a generar emociones o a remarcar aspec-
tos expresivos (sonidos preeditados–voces, chistes, efectos de sonidos–; 
imitación de sonidos en vivo; cortinas musicales con sentido específico; 
canto o tarareo de las y los conductores; aplausos y silbidos en vivo; soni-
dos en vivo producidos con otros elementos como instrumentos musica-
les, cornetas o megáfonos) y, finalmente, d) recursos humorísticos.

Para este último aspecto, en el que nos centraremos a partir de este 
punto con mayor detalle, siguiendo a la estudiosa del humor Ana Beatriz 
Flores (2010), propusimos una clasificación inicial de los distintos recur-
sos humorísticos entre los que se contaban: a) los chistes; b) la burla o 
lo burlesco; c) el doble sentido; d) la farsa; y e) el absurdo, entre otros 
recursos posibles.

50. Radio Popular y Suquía son producto del surgimiento extendido de las fm que se da 
desde principios de la década de los noventa en la ciudad de Córdoba, así como de las lógicas 
comerciales y la tendencia a la concentración mediática y empresarial que ya podían verifi-
carse en el escenario de radios. Ambas radios surgen como parte de proyectos empresariales 
y comerciales más amplios, vinculados al mundo de los medios de la ciudad y a la producción 
industrial de espectáculos de cuarteto.
A diferencia de otras radios, lograron encontrar de manera particular un espacio propio de 
interpelación y de constitución de públicos de sectores populares de la ciudad a la par de 
modos de sustentabilidad económica y reproducción institucional. Además, tanto la Popular 
como la Suquía se introdujeron entre los grandes protagonistas de la radio de Córdoba y 
alcanzaron altos niveles de audiencia, relativamente estables en el tiempo.
A modo de síntesis, podemos señalar que estas emisoras construyen sus propuestas centradas 
en los modos marcadamente expresivos de sus conductores, la fuerte presencia del humor y la 
apelación a la alegría y la diversión permanente, estructurada en base a un ritmo radiofónico 
constante. El mismo es sustentado fundamentalmente por lo musical, que se constituye en el 
eje organizador de estas programaciones, desde donde se difunde, centralmente, música de 
cuarteto de producción local, ritmos centroamericanos y caribeños como el reggaetón, la salsa 
y la cumbia.
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Esta propuesta de clasificación será revisada con mayor detalle hacia el 
final del presente trabajo.

3.2. El humor como estrategia central de seducción de 
la audiencia
El humor es un rasgo de enorme relevancia en la construcción específica 
de las propuestas radiofónicas de las emisoras con las que trabajamos en 
nuestra investigación. En particular, el uso de este tipo de recursos prevé 
la configuración nítida de los enunciadores en tanto figuras individuales 
siendo también central en la configuración de las estrategias de seduc-
ción e interpelación de estas propuestas. En esa línea, desde la articula-
ción de una gama diversificada o relativamente acotada de recursos, cada 
conductor/a pone en juego distintos tipos de elementos humorísticos a 
través de los cuales logran inscribirse dentro de los rasgos dominantes de 
estos discursos, al tiempo que se recortan de manera diferenciada.

En este marco, el chiste y la broma adquieren una importante presen-
cia, con especial fuerza en los ciclos centrales de ambas emisoras, como 
forma predominante de humor. A partir de distintos tipos de manifesta-
ciones y alrededor de diversos temas, los enunciadores dibujan sus dife-
rencias desde los modos en que los producen. 

A lo largo de ambas propuestas, aunque con mayor variedad e inten-
sidad en Radio Popular, esta forma de humor está presente transversal-
mente y funciona como aspecto definitorio de la imagen de cada enun-
ciador. Por ello, forma parte central de sus estilos radiofónicos singulares, 
de sus particulares modos de hacer radio.

Ante mensaje de oyente que dice escuchar el programa «a los saltos» por 
cuestiones de trabajo: «¿Qué? ¿Dónde trabajas? ¿En un pelotero? Ja, ja, ja» 
(Para todos. Radio Popular. 26-4-2010)

Por otra parte, dentro de lo humorístico, destaca también lo burlesco 
como aspecto de suma importancia. En esa línea, si bien adquiere espe-
cial presencia en determinados ciclos, la burla es parte central del estilo 
humorístico de los enunciadores más importantes de estas emisoras. 

La presencia de esta forma de humor, una de las más primitivas y 
populares (Flores et al. 2010:20-22), se puede reconstruir a partir de las 
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chanzas, burlas o la puesta en ridículo del otro –coconductores, operado-
res técnicos, oyentes– y está relacionada con situaciones, temas o noticias 
tratados en los programas –especialmente los deportivos– o movilizada 
por mensajes leídos en vivo. 

Pero también, siguiendo a Flores et al. (2010), hemos reconstruido la 
incidencia de lo burlesco desde las operaciones discursivas que incorpo-
ran elementos de la parodia como la imitación, la caricatura o la construc-
ción de personajes estereotipados orientados a la ridiculización. Entre 
otras que revisaremos más adelante, se han podido relevar imitaciones 
ridiculizantes de personajes de la política, los medios locales y del mundo 
industrial del cuarteto.

En todos los casos, al igual que sucede con el chiste, las posibilidades y 
manifestaciones que adquiere lo burlesco van dibujando marcadamente 
las particularidades de cada sujeto enunciador, tanto en su costado expre-
sivo como en los límites temáticos y morales que está dispuesto a respetar. 

En esa línea, el modo en que el conductor Héctor Ciabattoni –Para 
todos, Radio Popular– articula un amplio arco de recursos expresivos hu-
morísticos, dentro de los cuales destaca el chiste y lo burlesco, es espe-
cialmente ilustrativo. Particularmente este locutor, quizás el más dúctil y 
ágil en el manejo del humor, logra conjugar de manera eficiente diversas 
propuestas cómicas explotando las específicas características de la dis-
cursividad radiofónica en pos de constituir en una propuesta claramen-
te diferenciada y atractiva. Así, desarrolla un ciclo en base a los recursos 
humorísticos mencionados, pero también incorpora de manera perma-
nente aspectos de la farsa, a través de dramatizaciones humorísticas es-
pontáneas sobre diversas situaciones –que muestran reminiscencias del 
radioteatro–, expresiones que articulan fuertes rasgos de la ironía, el do-
ble sentido e incluso el uso del absurdo. 

Ciabattoni: ¿Nos van a dar una manito en la última fecha?
Prato: ¿La última fecha?
Ciabattoni: Sí. Dennos una manito.
Prato: Pero si a ustedes no les alcanza.
Ciabattoni: ¿Qué sabes de qué estoy hablando yo?
Prato: No sé… 
Ciabattoni: Y bue… entonces que…
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Prato: ¿Y vos qué sabes de lo que estoy hablando yo?
Ciabattoni: Pero si yo te hice una pregunta a vos…
Prato: Y bueno decime de qué me preguntas.
Ciabattoni: Y por eso me sonó raro que no tiene nada que ver la respuesta. 
No sé de qué está hablando usted.
Prato: Si vos dijiste «nos van a dar una manito».
Ciabattoni: Sí, pero…
Prato: Se refiere a usted y a algunos otros allegados tuyos.
Ciabattoni: Sí, ¿pero a quién?
Prato: ¿Qué me preguntas vos?
Ciabattoni: Y bueno ¿entonces porque no me decís qué me preguntas pri-
mero? Ahora no te pregunto nada.
(Para todos. Radio Popular. 26-4-2010)

Pocos temas parecen merecer el respeto de la barbarie humorística de 
Ciabattoni: el fútbol, el alcoholismo de reconocidos personajes mediáti-
cos, las prestaciones de servicios públicos provinciales y el papel de im-
portantes gremios locales, el estado de las calles y paseos de la ciudad o los 
problemas –delicados o triviales– de los oyentes. Estas amplias y diversi-
ficadas posibilidades humorísticas y temáticas lo definen de manera clara.

Ciabattoni: Prato, vamos a hacer un programa que se llame tome y traiga. 
¡Metemos un trago y seguimos con el programa! Auspicia Fernet Branca… 
¡ohhh, que programón! ¿No?
Prato: ¿Y el primer invitado del programa?
Ciabattoni: El Burrito Ortega, jajaja.
(Para todos. Radio Popular. 26-4-2010)

Desde este enunciador, pero como lógica general de estas propuestas, 
todo parece poder ser procesado a través del humor porque, en definiti-
va, este aspecto opera como espacio de encuentro entre enunciadores y 
destinatarios.

Por otra parte, también está presente la típica gastada cordobesa, como 
suele expresar el habla popular, especialmente como recurso de los enun-
ciadores masculinos, aunque globalmente no adquiera gran relevancia, se 
desarrolla por medio de formas humorísticas tales que no admiten que 
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el otro se enoje y, por lo tanto, sin poner en riesgo la relación (Blázquez, 
2010). Las gastadas que reconocemos en estos discursos se desarrollan 
fundamentalmente desde los oyentes hacia los conductores, pero, en mu-
chas ocasiones, también encuentran ecos de respuestas de estos. Dicha 
receptividad sostiene las relaciones de reciprocidad y cercanía que desde 
la enunciación se proponen con el destinatario.

Mensaje de oyente reproducido en vivo: «¿Qué haces Winnie Pooh de ba-
rro? Dejate de jode’ con Talleres, ¡son todos unos perros!».
(A todo volumen. Radio Suquía. 29-06-2011)

En este caso la gastada se estructura en torno a las características físicas 
que se le atribuyen al conductor: excedido de peso y de tez morena.

Según Blázquez, en Córdoba, y especialmente para las distintas franjas 
de los sectores populares, aquellos que no aceptan ser gastados se pro-
yectan poseedores de un capital simbólico mayor del que su interlocutor 
está dispuesto a reconocerle. Por ello, el que no respeta las dinámicas de 
la gastada no reconoce al otro como su igual o es caracterizado como un 
agrandado o carteludo (Blázquez, 2010: 307). Así, este aspecto se muestra 
como parte de un mecanismo, de específica operatividad, de reproduc-
ción de un tipo de vínculo e intercambio de equiparación simbólica y, de 
manera fundamental, es marca de pertenencia a una(s) comunidad(es) 
que reconocen estas modalidades de interacción burlesca como válida 
para sus relaciones comunicativas y fundantes de su sociabilidad.

3.3. La importancia de lo burlesco: personajes, máscaras 
e interpelaciones. Popularcito
En el desarrollo de nuestro trabajo (Martinez Luque, 2015) prestamos es-
pecial atención a un personaje denominado Popularcito, presente en el 
ciclo Para Todos de Radio Popular. Se trata de una personificación que es 
interpretada en vivo por el conductor del programa, a través de un dispo-
sitivo tecnológico que le deforma la voz. 

Como se podrá imaginar a partir de su designación, la identidad que 
se le atribuye a esta figura está pretendidamente vinculada a los sectores 
populares locales. En ese sentido, el desarrollo de Popularcito se confi-
gura a partir de una serie de equiparaciones, estereotipadas y hasta ridi-



236De diseñar interpelaciones… | Enrique Martínez Luque

culizantes, con estas franjas de población: se articulan exageradamente 
elementos del sociolecto de estos actores, se enuncian continuadamente 
groserías de difícil digestión, como las de orden sexual y se lo presenta, 
dentro de los sujetos parte de la propuesta, como aquel que vive de ma-
nera más irracional el fútbol. Al mismo tiempo, y de manera fundamental, 
alrededor de Popularcito se construye un espacio especialmente receptivo 
y productor de burlas y gastadas con los oyentes. Se conforma, desde allí, 
como uno de los puntos de condensación de prácticas discursivas cómi-
cas desjerarquizantes. 

Mensaje atribuido a oyente: En la casa de la mamá de Popularcito hay un 
montón de hombres. ¿Que estarán haciendo con esa turra?
Ciabattoni: Hay un montón de hombres en tu casa, Popularcito, ¿qué pasó?
Popularcito: Eh… mi vieja, mi vieja, mi vieja, mi vieja, mi vieja, mi vieja, 
mi viejaaaa (canta melodía de serie televisiva Bonanza). Ciabattoni: ¿Y qué 
pasa con tu vieja?
Popularcito: Nada, tiene muchos amigos hombres.
(Para todos. Radio Popular. 27-4-2010).

Popularcito: Che, decile que no hable con la boca iena. ¿Qué e’ lo que 
tiene en la boca Gastón Reartes?
(Para todos. Radio Popular. 1-5-2010)

Gastón Reartes es el operador radiofónico del programa. En este caso 
se juega con el doble sentido, entre lo sexual y la situación explícita de 
almuerzo en la radio.

De modo general, este personaje otorga una base de sustento para 
el aspecto humorístico y expresivo de la propuesta y brinda mayor va-
riedad de recursos de este tipo. Por otra parte, permite constituir una 
interlocución trazada por la reivindicada calidad popular y plebeya de 
Popularcito. 

En este marco, observamos que, a partir de su carácter burlesco y, en 
cierta medida, grotesco, Popularcito se muestra como una reveladora figu-
ra de identificación con lo que se dibuja como los sujetos populares cor-
dobeses. A través de esta suerte de representación prototípica, altamente 
expresiva, pero no por ello menos efectiva de estos sectores, se pone en 
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funcionamiento lo que denominamos «dispositivo de homologación» 
(Mata y Scarafía, 1993: 96). Popularcito pretende condensar modos de 
sociabilidad, de expresión, de comunicación y de interlocución que, si 
bien se presentan exagerada y simplificadamente, adquieren su fuerza 
en la visibilidad y validación mediática de parte de los modos expresivos 
de los sectores populares locales. Es decir, que se trata de un dispositivo 
discursivo que recupera estos modos de ser y expresarse como aspectos 
positivos de identificación y, desde allí, reniega de las voces prejuiciosas 
y condenatorias, propias de la Córdoba conservadora, que permanente-
mente juzgan negativamente a estos sectores.

3.4. La figura del operador o cómo escapar al silencio  
de la técnica
En segunda instancia, y en continuidad con lo anterior, quisiéramos recu-
perar la figura del operador radiofónico que, con algunas funciones simi-
lares, como el enriquecimiento del discurso radiofónico desde el humor, 
ocupa un espacio de relevancia en los discursos de las dos emisoras con 
las que hemos trabajado. 

Con especial presencia en algunos ciclos, como los programas matuti-
nos y vespertinos más importantes, la función circunscripta a la gestión 
técnica del discurso radiofónico abre paso a la emergencia de un enun-
ciador que se consolida de manera singular explotando el repertorio de 
materias expresivas que este medio ofrece: sonidos, voces, expresiones 
y palabras de otros registradas y disparadas para su reproducción, corti-
nas específicas y efectos especiales. Todo parece valer como recurso para 
construir una posición de enunciación en el marco de un discurso que 
no solo no permite los silencios, sino que se funda en la densidad sonora 
muchas veces superpuesta, desordenada y excesiva. 

El operador que dibuja su personaje desde las máscaras que construye 
con las voces de otros, desde sonidos que él mismo crea al recortarlos de 
conjuntos más amplios, adquiere entidad por su nombre o apodo par-
ticular. Así, desde ese borde, entre lo ajeno y lo propio, se pronuncia la 
palabra de esta figura que se erige en los límites del discurso emitido. Su 
personalidad se completa con una explícita adscripción a equipos del fút-
bol local y nacional y, en algunos casos también, por su gusto por deter-
minadas bandas o solistas de cuarteto. Este movimiento de explicitación 
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de caracteres singulares que le son propios, lo incorporan en entidades 
comunes con otros, como locutores y oyentes. A partir de esto queda ex-
puesto y pasa a formar parte del juego. Su posición en el contrato comuni-
cativo propuesto lo permite y lo promueve, es promotor y objeto pasible 
de recursos humorísticos, de bromas y gastadas.

Desde esa posición de enunciación, que necesariamente implica un 
enunciador sin voz propia o con una de tipo acallada, se pronuncian los 
aspectos de corte eminentemente humorísticos y sin aparentes reglas 
más que el respeto por la fluidez, el ritmo de los ciclos y el carácter ani-
mado de sus intervenciones. Su presencia desordenada y muchas veces 
disruptiva, sus máscaras, sus burlas –todos elementos que no podemos 
dejar de vincular a estilos cómicos y ejes expresivos populares (Barbero, 
1987; Bajtin, 1992)– proponen una figura que espera y, en cierta medida, 
respeta el espacio del conductor, pero que también invade, cuestiona des-
de el humor y escapa del silencio al que su sitio tecnológico, así como la 
ausencia de palabra, parece destinarlo. También es cierto que acompaña, 
asiente y traza miradas imaginarias cómplices mediante la introducción 
de silencios absolutos, de tipo picarescos. 

En cualquier caso, y de modo más general, aquello que nos interesa 
subrayar es la importancia de las figuras de Popularcito y el operador ra-
diofónico como puentes específicos de identificación con los sectores po-
pulares de la ciudad en tanto públicos de estas propuestas. En esa línea, 
a través de sus estilos interlocutivos burlescos, desordenados y atropella-
dos, de las temáticas sobre las cuales intervienen, así como en la operati-
vidad de las máscaras –como marca de las ambigüedades y los conflictos 
identitarios– se construyen nítidos dispositivos de homologación entre 
estos verdaderos otros enunciadores y los delineados sujetos populares 
cordobeses. 

En este marco, como podemos observar, las diversas formas de humor 
revisadas –muy sucintamente– buscan enriquecer el discurso radiofóni-
co y construir un campo fértil de establecimiento de relaciones próximas 
y de identificación entre enunciadores y destinatarios. Pero también, de 
modo más amplio, resultan operativas en proponer y construir un modo 
de vivencia, asimilación y procesamiento de los distintos temas que se 
suceden en una sociedad compleja y conflictiva como la cordobesa.
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3.5. Hacia una clasificación posible de los recursos 
humorísticos en radio
Como toda clasificación, la misma siempre es injusta y, en cierto grado, 
ficticia. Sin embargo, a los fines expositivos, así como de una posible pro-
puesta pedagógica, este tipo de ordenamientos logra cierta utilidad.

En función de lo expuesto, así como de aquellos aspectos que se en-
cuentran más ampliamente desarrollados en nuestro trabajo (Martinez 
Luque, 2015) proponemos pensar los recursos humorísticos en radio des-
de las siguientes categorías:
1. Chistes o bromas: entendemos al chiste como una pequeña manifes-

tación de carácter verbal que pretende suscitar la risa y que suele ex-
presarse en prosa. Puede hacer referencia a acontecimientos y preocu-
paciones de la vida cotidiana, a algún contratiempo o incongruencia 
llamativa para un grupo de personas. Suele ser productivo si dialoga 
con aquello que la cultura de una sociedad entiende por divertido 
(Flores, 2009: 35). 

En radio siempre depende de la capacidad de repentización de los 
participantes del ciclo ante cualquier vicisitud del desarrollo del pro-
grama; de situaciones humorísticas que se construyen en diálogo entre 
coconductores, aunque también puede tratarse de reelaboraciones de 
mensajes atribuidos a oyentes o contenidos previamente producidos. 

2. Burla/burlesco: se trata de una de las formas más primitivas y popu-
lares del humor (Flores et al., 2010). Puede vincularse con chanzas, 
burlas o la puesta en ridículo del otro –coconductores, operadores téc-
nicos, oyentes– relacionada con situaciones, temas o noticias tratados 
en los programas. En la radio actual suele tener lugar en vínculo con 
temáticas deportivas o movilizadas por mensajes leídos en vivo. 

Pero también, lo burlesco puede ser reconstruido en operaciones 
discursivas que incorporan elementos de la parodia como la imitación, 
la caricatura o la construcción de personajes estereotipados orientados 
a la ridiculización de sujetos públicos o de sectores sociales determina-
dos. En la radio actual, se pueden relevar imitaciones ridiculizantes de 
personajes de la política, los medios locales, pero también de sectores 
sociales específicos como los chetos o los negros.

3. Gastadas: dentro del orden de lo burlesco entendemos a esta forma de 
humor como aquella que se basa en la degradación de alguien –ridicu-
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lización– en el marco de una relación de cercanía y confianza. Se desa-
rrolla por medio de formas humorísticas tales que no admitan que el 
otro se enoje y, por lo tanto, sin poner en riesgo la relación (Blázquez, 
2010). Desde esta perspectiva la gastada es una operación discursiva 
humorística, como otras formas cómicas, que se basa en la equipara-
ción e igualación entre los protagonistas: los enunciadores se configu-
ran como sujetos involucrados en esos tipos de intercambio con sus 
destinatarios en igualdad de condiciones. En esta línea, su presencia 
está vinculada a reproducir la relación desde una ruptura de las jerar-
quías, prácticamente sin lugar para las mismas.

La gastada acerca a nuestras audiencias, las sitúa en un lugar activo y 
productivo, así como las equipara con los enunciadores, pero solo pue-
de ser productiva si existen y se proponen relaciones de reciprocidad y 
cercanía desde la enunciación con los destinatarios.

4. Farsa: en su acepción moderna esta forma de humor se vincula con 
una breve composición tipo teatral con intención cómica. El humor 
y la risa son fruto de la articulación de una serie de recursos clásicos 
en la historia de la farsa: bufonadas y situaciones hilarantes, máscaras 
grotescas, payasadas, entre otros (Flores et al., 2010: 64).

5. Absurdo: este recurso resulta humorístico por ser una suerte de pre-
sentación del sin sentido. Son formulaciones que carecen de intriga y 
orden lógico. Suelen presentarse como exponente de la dificultad de la 
comunicación humana centrada en gran medida en los malentendidos 
(Flores et al., 2010).

6. Doble sentido: este recurso se vincula con el uso de frases o disparos 
cómicos –que, a su vez, pueden apelar a otros tipos de elementos como 
cortinas musicales o efectos de sonido– que pueden ser entendidos de 
dos maneras. Usualmente esta forma de humor juega con la ambigüe-
dad en torno a temáticas sexuales, sociales o políticas. El doble sentido 
permite abordar temas tabúes sobre los cuales se propone un guiño a 
las audiencias, sin romper abierta o frontalmente los códigos de com-
portamiento social.
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4. A modo de cierre: repensar las prácticas pedagógicas 
y el lugar del humor

A la luz del presente recorrido quisiera marcar algunas cuestiones de 
orden pedagógico. Y es que muchas veces como docente de lenguaje y 
producción radiofónica cuestiono mi práctica; me conflictúa el modo en 
que, entiendo, estamos enseñando a la radio. 

Como es obvio, mi propia experiencia no puede resultar generalizable 
a todos los trayectos personales y espacios institucionales de enseñanza/
aprendizaje. Sin embargo, durante mis años de estudiante, profesional de 
la comunicación radiofónica –incluso dentro de la radio de nuestra fa-
cultad–, adscripto de cátedras y docente, he ido reconstruyendo algunas 
certezas, sobre el modo predominante en que enseñamos radio, que me 
gustaría compartir. 

En esta línea, entiendo que, en muchos espacios y cátedras, enseñamos 
radio con base a un ideal del medio que prácticamente se encuentra ino-
perante o muy poco presente en la realidad y que implica, al menos, los 
siguientes aspectos: 
a) Un tipo de radio legítima: si bien entendemos que el medio es com-

plejo y múltiple, notamos que desde un sinnúmero de espacios 
académicos enseñamos a producir con un acento fuerte en la radio 
como un hecho, predominantemente, artístico que muchas veces 
queda lejos de la realidad y rutinas cotidianas de los productores y 
de las audiencias.

b) Estilos discursivos legítimos: en línea con lo anterior en nuestras prác-
ticas docentes tendemos a valorar, legitimar y enseñar determinados 
estilos radiofónicos cuidados, nítidos, prolijos, que eludan el barro-
quismo expresivo; estilos que prediseñan una audiencia contemplati-
va, cuyo interés y práctica posible es escucharnos; estilos donde lo más 
importante es quien produce: la o el artista radiofónico. 

c) Recursos expresivos jerárquicamente organizados: desde esta mira-
da la palabra y la música se constituyen en elementos privilegiados 
mientras que el silencio, los efectos y el ruido logran meros lugares de 
complementación, de realce de aquellos aspectos privilegiados en sus 
formas indemnes, acabadas, completas; sin interrupciones, sin sobre-
escrituras sonoras.



242De diseñar interpelaciones… | Enrique Martínez Luque

d) Una radio centrada en el hacer productivo desplazando la realización 
con el otro: enseñamos a hacer radio, a escribir, a producir formatos 
artísticos e informativos, pero pocas veces tiene presencia la audiencia, 
de manera profunda, como aspecto ineludible de nuestras produccio-
nes. Nuestras decisiones nos conducen a priorizar pedagógica y didác-
ticamente la producción discursiva propia, la calidad, la pertinencia y 
adecuación técnica del lenguaje del medio antes que una producción 
ligada a un diálogo –aún imaginario– con nuestras audiencias, con 
quienes, en definitiva, se construye efectivamente nuestro discurso 
radiofónico. 

En este sentido, cuántos proyectos, cuántos teóricos, cuántas prácti-
cas están orientadas a reconocer, a comprender, a diseñar dispositivos 
discursivos de interpelación radiofónica que hablen a esos otros, que 
construyan a nuestras audiencias, que estén orientadas a movilizarlas, a 
pensarlas desde el hacer.

Con mayor o menor claridad, con mayor o menor intensidad, desde 
los espacios académicos que he integrado e integro hemos resuelto ense-
ñar un tipo de radio que se aleja de la radio popular, de la radio masiva. 
Por favor entiéndaseme bien: no observo aquí mala voluntad o falencias 
de formación; por el contrario, entiendo que enseñamos la radio que de-
seamos, la radio que entendemos es la mejor posible, desde nuestros in-
tereses y miradas. 

Ahora bien, ¿es esa la única radio posible de ser enseñada? ¿Acaso se-
rían posibles y deseables estrategias pedagógicas que se articulen en rela-
ción con estilos radiofónicos diversos? ¿A audiencias radiofónicas perfi-
ladas de modo distinto como sectores medios y sectores populares, por 
ejemplo? ¿Nos parece productivo enseñar a producir discurso radiofóni-
co para emisoras de marcado perfil popular en sus audiencias? ¿Será po-
sible pensar a nuestros egresados como profesionales competentes para 
enfrentar el desafío de producir desde perfiles radiofónicos y audiencias 
potenciales diferenciadas? ¿Será posible que esto lo aprendan en la uni-
versidad pública y abandonados a la asistematicidad de sus respectivos 
trayectos profesionales?

Como probablemente sea ya claro para el o la lectora, el solo hecho de 
realizar estas preguntas conlleva una respuesta posible a las mismas. Sin 
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embargo, la presente instancia no deja de estar guiada por la reflexión y la 
puesta en común de los dilemas docentes que nos atraviesan.

De todas maneras, estamos convencidos de que, desde las universida-
des públicas, debemos ser capaces de construir permeabilidad para cono-
cer la multiplicidad de escenas expresivas que hoy construye la radio, en 
pos de dialogar con las mismas y construir propuestas pedagógicas que 
tensionen las formas y estilos que hoy se producen. Porque, en definiti-
va, escuchar y estar atentos a lo que la radio hace –predominantemente 
orientada por los actores del mercado– no equivale, bajo ningún punto 
de vista, a fascinarse con aquella realidad o, de modo distinto, a perder 
de vista las condiciones materiales de la misma y los objetivos político-
institucionales que la guían. 

Por el contrario, confiamos en que repensar el lugar del humor y sus 
distintos aspectos y recursos en el marco de los ideales académicos de la 
radio, primero, y en nuestras propuestas de formación, luego, sin dudas 
es un lugar de entrada significativo para reconstruir nuestro vínculo con 
lo que la radio es hoy. El humor y la risa en vivo construyen, sin dudas, 
uno de los momentos narrativos en que la radio, quizás, se vuelve más 
viva, más caliente, que enlaza con la emotividad de nuestras audiencias y, 
fundamentalmente, en el que las mismas se sienten habladas por nuestras 
propuestas radiofónicas. Es decir, que el humor se constituye en un enor-
me y potente dispositivo de interpelación de audiencias amplias. 

Reconocer dicha potencia es un lugar de partida necesario, para avan-
zar con propuestas de enseñanza/aprendizaje de estilos, programaciones 
y programas que, a la vez de proponer expresividad, emotividad y humor, 
puedan promover ideales ciudadanos democráticos, por encima de los 
valores emanados desde los proyectos netamente comerciales. Sin dudas, 
dicha tarea pedagógica es un desafío tan mayúsculo como ineludible. 
Pero como alguien dijo alguna vez: «Nadie dijo que iba a ser fácil».
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Identidades, subjetividades y resistencias  
al borde. La radio como organizadora  
de la vida cotidiana
 
Mary Noemí Esther Gardella

1. Introducción 

En un encuentro de colectivos culturales del noroeste de nuestro país, las 
panelistas de una mesa sobre género son interpeladas por una mujer del 
público que, con claro acento santiagueño, pregunta sobre qué hay que 
hacer con chacareras como La Telesita o El Kakuy,51 que estereotipan a la 
mujer y que es música que se pasa permanentemente en las radios santia-
gueñas. La respuesta inteligente acerca de trabajar para que las tradicio-
nes sean creación y no repetición, opera tranquilizadora para la primera 
parte de la pregunta; no se menciona el tema de las radios. 

Sin pretender responder por la difusión/escucha en las radios de tal 
o cual música, la pregunta dispara interrogantes hacia varias cuestiones 
entre las cuales se ubica el lugar de las radios en la vida cotidiana de la 
gente y su rol en la naturalización de estructuras sociales y políticas que 
configuran representaciones colectivas de fuerte arraigo.52

Como hecho cultural inserto en la comunidad que configura y de la 
cual forma parte, la radio se presenta como un proceso social, constitu-
tivo de las interacciones cotidianas donde se desenvuelven procesos de 
significación. En el marco de fuerzas instituyentes que buscan transfor-

51. Ver Leyendas del noroeste argentino en el Diccionario de Mitos y Leyendas www.cuco.com.ar
52. Problemáticas que se trabajan en el Proyecto de Investigación piunt h617. Las 
comunidades y sus discursos: construcciones desde la alteridad y la pertenencia. Los centros y las 
periferias. Director Dr. Alexis Lucena y codirectora Dra. Elisa Cohen de Chervonagura.

http://www.cuco.com.ar
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mar las supuestas verdades de la sociedad y por fuerzas instituidas que 
buscan mantener lo establecido, estos procesos de significación están 
atravesados, en la actualidad, por lógicas neoliberales y contextos glo-
balizados.

La escucha en las radios da cuenta de cierta búsqueda de entreteni-
miento y de que, tras esa búsqueda, se consumen productos en los que no 
siempre se dimensiona el sustancial valor simbólico de las representacio-
nes del mundo que proponen.

Situación que interpela a preguntarnos si la radio se constituye en ese 
espacio posible o propicio para que los sujetos que configuran su au-
diencia se reconozcan junto a otros en esa comunidad imaginada para 
los modos de acercamiento deseados y en esa comunidad soñada para la 
construcción de sus vínculos cotidianos.

Este trabajo plantea un abordaje posible del tema a través del análisis y 
observación de las variables que constituyen en general a la radio, en es-
cenarios político-culturales configurados por la pregnancia constitutiva 
de las lógicas neoliberales.

2. Tradición y lenguaje radiofónico

Los estudios que configuran la teoría cultural de Williams53 aportan in-
teresantes conceptos acerca de la cultura como el proceso social en que 
los hombres definen y configuran su vida; a esa cosmovisión la definen 
sencillamente como el modo en que concebimos la vida en general. 

Al relacionar cultura con hegemonía, aclara que no son términos 
iguales en tanto solo el concepto de hegemonía permite ver las relacio-
nes de dominación y subordinación que se dan en las sociedades. De 
manera que el concepto de hegemonía tiene un alcance mayor que el 
concepto de cultura por su insistencia en relacionar el proceso social 
total con la distribución del poder y la influencia en él. Para Williams, 
el concepto de hegemonía no solamente resulta decisivo en el sistema 

53. Raymond Williams fue un intelectual galés, perteneciente al denominado Círculo de Bir-
mingham. La originalidad de este autor consiste en que abordó sus investigaciones desde una 
perspectiva marxista culturalista, siendo muy consciente de las implicaciones de la cultura en 
los procesos históricos y el cambio social.

https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
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consciente de las ideas y creencias, sino en todo el proceso social vivido, 
organizado prácticamente por significados y valores específicos y domi-
nantes que, al ser experimentados como prácticas, parecen confirmarse 
recíprocamente. Cuando no logramos distinguir entre las prácticas y las 
ideas que fundamentan a estas acciones –manifiesta Williams– sucede 
que esas acciones nos confirman las ideas: nos parece entonces que esas 
ideas son correctas. 

Por lo tanto, lo cultural no constituye una superestructura en tanto 
la tradición y la práctica cultural son comprendidas como algo más que 
expresiones superestructurales, reflejo de una estructura social y econó-
mica configurada. Por el contrario, tanto la tradición como las prácticas 
culturales se hallan entre los procesos básicos de la propia formación. 

En ese marco, sitúa a la tradición como la expresión más evidente de 
las presiones y límites dominantes y hegemónicos, como el medio de 
incorporación práctico más poderoso. La tradición es una versión in-
tencionalmente selectiva de un pasado configurativo y un presente pre-
configurado que resulta poderosamente operativo dentro del proceso de 
definición e identificación cultural y social. Es selectiva porque a partir 
de un área total posible del pasado y el presente –dentro de una cultu-
ra particular– ciertos significados y prácticas son seleccionados y acen-
tuados y otros significados y prácticas son rechazados o excluidos. Por 
lo que toda tradición, antes que ser una mera supervivencia del pasado, 
constituye un aspecto de la organización social y cultural contemporá-
nea del interés de la dominación de una clase específica. En pocas pala-
bras: una versión particular del pasado que pretende conectarse con el 
presente; un sentido de predispuesta continuidad que ratifica siempre el 
orden contemporáneo.

Sin embargo, la tradición también es un proceso vulnerable ya que 
en la práctica debe descartar áreas de significación totales, reinterpre-
tarlas, diluirlas o convertirlas en formas que sostengan o al menos no 
contradigan los elementos verdaderamente importantes de la hegemo-
nía habitual. Es un pasado que ratifica el presente y brinda indicaciones 
del futuro.

De este proceso configurador, participan los medios de comunicación. 
Y sin la penetración abarcativa y lábil de las redes y la televisión, también 
la radio tiene especial participación en ese proceso. Lo hace desde la par-
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ticular intensidad de la escucha y desde sus complejas formas discursivas. 
Dice Bosetti:54

Como medio de expresión, por cierto, la radio es poseedora de un lengua-
je específico y una técnica singular que posibilitan tanto la creación como 
el reciclamiento de variados géneros y formatos a partir de sus propios re-
cursos acústicos. En ese sentido, preferimos puntualizar que en el invisible 
ecosistema radiofónico, la palabra es la palabra articulada, la oralidad, el sig-
no convertido en sustancia sonora; que los efectos sonoros y el silencio son las 
representaciones acústicas capaces de brindarle sentido referencial, ritmo y 
significación a los relatos radiofónicos y que los usos de la música son las ca-
dencias capaces de generar o evocar aquellas imágenes visuales personales 
intransferibles tramadas pacientemente no por los conceptos, sino por los 
mismos sonidos en movimiento (Bosetti, 2018: 32). 

Como parte constitutiva del invisible ecosistema radiofónico, como lo 
denomina Bosetti, nos adentramos a pensar la música como la significa-
ción de cadencias capaces de generar o evocar aquellas imágenes visuales 
personales e intransferibles tramadas pacientemente no por los conceptos,55 
sino por los mismos sonidos en movimiento.

3. Música y lenguaje radiofónico

La música supone configuraciones como patrimonios de conocimientos 
o códigos culturales que –como lo expresa Umberto Eco– renuevan en el 
receptor contenidos que son capaces de estimular determinadas reaccio-
nes, situaciones, creencias. La música expresa ideas, sentimientos, con-
textualiza, significa, es decir, comunica. Hay una función estética y emo-
tiva. Para Eco, precisamente el significado emotivo es un significado en el 
que la reacción desde el punto de vista del oyente o el estímulo desde el 
punto de vista del que habla es una descarga de emoción; se puede decir 
que la connotación emotiva es un hecho absolutamente idiosincrásico 

54. Conceptos del prólogo al libro Radio: ¿con la música a otra parte? De la galena a la era 
digital de Ariel Levatti y Lea Lvovivh (2013).
55. El resaltado no figura en el texto original.
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sobre el cual no tiene competencia el análisis semiótico (Eco, 1977 citado 
en Sanguinetti, 2009).56

Como elemento socializador y al mismo tiempo diferenciador de es-
tatus o rol, la música constituye un entramado complejo de sentidos que 
tiene gran incidencia en las prácticas culturales. A través de ella se esta-
blecen determinadas normas de ser y estar en sociedad; como consumo 
cultural, identifica y cohesiona.

La música también es un estilo de vida, de vínculo social y fuerza es-
piritual que orienta a la gente en la búsqueda de autonomía y sirve como 
medio de expresión y pertenencia. Implica valores, ideales, creencias, los 
difunde, genera modelos e ídolos, inserta nuevos actores sociales y se ge-
neran nuevas creencias a través de la resignificación de la música.

En el entramado de música-tradición-lenguaje radiofónico, dos cues-
tiones ameritan ser consideradas: las particularidades y alcances de la 
música popular como el folclore y las particularidades y alcances de la 
música como elemento del lenguaje radiofónico.

Con relación a lo primero, observamos de qué manera, en el folclore, 
música y fiesta suelen marchar de la mano, tanto sea esta una festivi-
dad religiosa, pagana, alegre o incluso de duelo. Folclore en su sentido 
original, es decir como ese saber del pueblo transmitido oral o empí-
ricamente, siendo opuesto a lo institucionalizado, a lo oficialmente 
impuesto o difundido masivamente por los medios de comunicación 
(Hepp, 1988: 160).57

Imágenes emotivas ya socializadas por la tradición, suponen un ethos 
reconocible con una región, una época, pero fundamentalmente con una 
cosmovisión determinada. Una chacarera se convierte en el significante 
de su posible uso: baile y coreografía de determinada y particular manera. 
Sin lugar a duda, algunas cadenas sintagmáticas musicales son portadoras 
de sentidos históricos, sociales, míticos, vivenciales (Sanguinetti, 2009). 

56. Para Eco (1977) los códigos culturales apoyados en los códigos del inconsciente estruc-
turan determinadas configuraciones icónicas o iconológicas, retóricas o estilísticas, que con-
vencionalmente se consideran capaces de estimular determinadas reacciones de expresar 
situaciones psicológicas. 
57. Osvaldo Hepp estudió la historia y configuración de la música de cuarteto en Córdoba en 
su libro La soledad de los cuartetos (1988).
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Quizás por eso para Bela Bartok58 la música folclórica es popular y cam-
pesina, producto de una obra de elaboración concluida por un instinto de 
creación inconsciente y no influenciado por la cultura ciudadana (Hepp, 
1988: 160).

Alguien quien también aportó estudios sobre la música popular es Si-
mon Frith59. Para Frith la música popular tiene importantes funciones, 
como las siguientes:

Dar respuestas a cuestiones de identidad: una especie de autodefini-
ción particular para darnos un lugar en el seno de la sociedad. La pro-
ducción de identidad es también la producción de no identidad en un 
proceso de inclusión/exclusión

Proporcionar una vía para administrar la relación entre nuestra vida 
emocional pública y privada. Las canciones no reemplazan nuestras con-
versaciones, pero logran que nuestros sentimientos parezcan más ricos y 
convincentes, incluso para nosotros mismos, que si lo expresáramos con 
nuestras propias palabras.

Dar forma a la memoria colectiva y organizar nuestro sentido del tiem-
po. Lo que nos da una medida de la calidad de la música es su presencia, 
su capacidad para detener el tiempo, para hacernos sentir que estamos 
viviendo en otro momento, sin memoria o ansiedad alguna sobre lo que 
ocurrió anteriormente o sobre lo que acontecerá después. 

La música, sobre todo popular, es algo que se posee. Al poseer una de-
terminada música, la convertimos en una parte de nuestra propia identi-
dad y la incorporamos a la percepción de nosotros mismos. La intensidad 
con la que se establece la relación entre los gustos personales y la defi-
nición de uno mismo parece un elemento de la música popular: esta es 
posible, de un modo en que ninguna otra forma de cultura popular puede 
serlo. (Frith, citado en Pizarro y Sosa, 2009: 167 y 168)

58. Béla Viktor János Bartók, conocido como Béla Bartók fue un músico húngaro que se 
destacó como compositor, pianista e investigador de música folclórica de la Europa oriental. 
Es considerado uno de los mayores compositores del siglo xx; Liszt y él son considerados 
los grandes compositores húngaros. Bartók fue uno de los fundadores de la etnomusicología, 
basada en las relaciones que unen la etnología y la musicología.
59. Sociomusicólogo británico y ex crítico de rock, especializado en cultura musical popular. 
Docente de la cátedra de Música en la Universidad de Edimburgo.

https://es.wikipedia.org/wiki/Hungr%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Compositor
https://es.wikipedia.org/wiki/Pianista
https://es.wikipedia.org/wiki/Europa_oriental
https://es.wikipedia.org/wiki/Liszt
https://es.wikipedia.org/wiki/Etnomusicolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Etnolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Musicolog%C3%ADa
https://en.wikipedia.org/wiki/Sociomusicology
https://en.wikipedia.org/wiki/British_people
https://en.wikipedia.org/wiki/Rock_critic
https://en.wikipedia.org/wiki/Popular_music
https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Edinburgh
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En cuanto a la segunda cuestión, múltiples abordajes y estudios coinci-
den en el valor comunicativo y expresivo específico de la música en tanto 
elemento integrador del lenguaje audio. Los sonidos pueden encadenar-
se en un continuum determinado, formando sintagmas o textos sonoros 
que transmiten distintos mensajes y que causan variadas sensaciones en 
el receptor. Es decir, que pueden causar placer o displacer perceptual ya 
que esto sería en definitiva el objetivo de la música según lo explicitan 
varios autores y los mismos creadores musicales.

En el lenguaje radiofónico la música es la fuente sonora primordial en 
lo que hace a la creación de imágenes sonoras y a la generación de una 
multiplicidad de sensaciones y emociones. La música referencia, signi-
fica, relata, cuenta, produce sensaciones por sí misma acompañada por 
la palabra o los ruidos. Provoca emociones por placer y por evocación, 
transmite una cultura y una historia que la influencia desde su creación. 

Ha sido muy estudiada la función de la música como componente 
del mensaje audio. Tanto Armand Balsebre60 como Ricardo Haye61 dan 
cuenta de las particularidades de estas funciones: gramatical, descriptiva, 
expresiva, complementaria o de refuerzo y la función comunicante pro-
piamente dicha. Y, si bien ambos coinciden en destacar de entre todas a las 
funciones expresiva y la descriptiva, la función comunicante propiamente 
dicha –es decir, aquella que remite al tema musical integral, completo– 
nos interpela hacia algunas preguntas pertinentes como las que se hacen 
Ariel Levatti y Lea Lvovich (2013) en sus estudios sobre la música en las 
radios de su región: ¿Cuáles son los criterios de selección de la música en 
radio? ¿La radio cumple o debería cumplir una misión educativa y forma-
dora en relación a la música? ¿Se selecciona solo los temas musicales que 
los oyentes esperan escuchar? ¿Se oye o se escucha la música? ¿Es la músi-
ca objeto principal o secundario en la programación radiofónica?

60. Armand Balsebre es catedrático de Comunicación Audiovisual y Publicidad de la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona, donde ejerce desde 1979 como profesor de Periodismo Radio-
fónico y Creatividad Audiovisual. Las investigaciones desarrolladas tratan sobre el lenguaje 
radiofónico, la historia de la radio, la historia de la publicidad, la publicidad radiofónica y la 
credibilidad audiovisual. 
61. Ricardo Haye es profesor de Comunicación Radiofónica en la Universidad Nacional del 
Comahue, estudioso de la radio y autor de numerosos libros sobre radiofonía. Integrante des-
de su inicio del Comité La Radio del Nuevo Siglo.

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_org&hl=es&org=952952308074477403
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_org&hl=es&org=952952308074477403
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4. Subjetividades y lenguaje radiofónico

Información y compañía siguen siendo en la radio, las variables de bús-
queda que justifican en sus audiencias la opción de escucha.

Información que, como velocidad y novedad constante, opera en la 
caracterización de una cultura que resulta de las acciones y percepcio-
nes colectivas. Proceso en el que tienen una gran influencia los medios 
de comunicación y fundamentalmente las redes sociales.62 Proceso que 
construye subjetividades de temporalidades instantáneas. 

Por otra parte, el tiempo, como variable sustancial para elegir por dón-
de y desde dónde informarse, estructura el consumo cultural. Pero si bien 
es cierto que las redes sociales son el medio de información predomi-
nante, hay una distinción notable cuando se trata de la credibilidad de lo 
que se ofrece. En ese rango, la radio junto a los diarios online resultan los 
más confiables.63 Aun así, la radio no está despojada del flujo incesante de 
información, con un presente continuo donde lo que sucede como hecho 
noticioso no necesariamente se entrama en una historia y, por ende, no 
forma parte de esa experiencia. 

Pasar de lo que se oye a lo que se escucha es lo que permite incorporar 
los acontecimientos a la propia experiencia. Para entramar en una historia 
no basta con oír una y mil veces lo mismo. Se necesita de la elaboración 
subjetiva socialmente articulada. El lenguaje radiofónico con sus tonos y 
matices de voces, sonidos musicales y silencios comunicantes construye 
subjetividad desde la escucha atenta y sensible de su audiencia radiofónica.

Pero no todo es información. Es innegable que la radio –como dispo-
sitivo de enunciación– posibilita el encuentro con otros más allá de los 
contenidos informativos y permite elaborar los acontecimientos como 

62. Según la última Encuesta Nacional de Consumos Culturales elaborada por la Secretaría 
de Cultura de la Nación, en 2013 solo el 9 % de la población del país se conectaba a Internet 
a través del celular. Hoy, más del 75 % lo hace diariamente para informarse. La encuesta se 
publicó en abril de 2018. www.cultura.gob.ar
63. La Universidad de San Andrés publicó a fines de 2018 un informe sobre una encuesta 
especial a cerca del consumo de la información en base a 1000 casos en todo el país. ESPOP 
(Encuesta de Satisfacción y Opinión Pública) www.udesa.edu.ar

http://www.cultura.gob.ar
http://www.udesa.edu.ar
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forma de resistencia a la denominada sociedad del rendimiento.64 Esa 
cercanía permite el desafío de subjetividades que desde un lenguaje ra-
diofónico construyen instantes de rebeldías, resistencias o formas de or-
ganización con sus propias agendas; estallidos más que líneas temporales 
extensas y totalizantes; semillas de cierta autonomía transformadora más 
que bosques de aceptación del sistema. ¿De qué manera esas insistencias/
resistencias configuran identidades o procesos de identificación a través o 
desde un lenguaje radiofónico alterado por las nuevas formas de relación 
que establecen las redes y la digitalización intensa de la vida en general?

Desde el concepto de comunidad como marco sociocultural a partir 
del cual se construyen sentidos compartidos por medio de procesos de 
comunicación permanentes que implican conflicto y consenso (Weckes-
ser, 2008: 78), es posible pensar que, en la actualidad, la identidad del 
sujeto está en lucha permanente para no transformarse en un objeto cuyo 
único fin sea obtener ganancias; lucha para que sujeto y objeto se puedan 
diferenciar; para que el sujeto no se cosifique en sus relaciones. Así es 
como las identidades tienen formas lábiles y desvalidas que se intentan 
atenuar con el consumismo de objetos mercancías.65

En tanto las identificaciones, que operan en el marco de las asocia-
ciones y necesitan de la identidad para consolidarse, también están en el 
plano simbólico de la subjetividad. Pero mientras las identidades suelen 
ser firmes y duraderas, las identificaciones –que suelen ser múltiples– di-
fieren con cada subjetividad. 

En ese proceso de contexto globalizado en el que las identidades se 
licuan en identificaciones, los medios participan activamente. Desde sus 
intereses, construyen posicionamiento que supone pensamiento, accio-
nes, emociones.

Precisamente la radio promueve identificaciones como contrato comu-
nicacional a través de la producción y la programación radiofónica como 
hecho creativo. Si bien las identificaciones a un medio no son necesaria-

64. Para el filósofo Byung-Chul Han, la sociedad del rendimiento y la autoexplotación volun-
taria es el resultado de un cambio de paradigma de dimensiones ontológicas. Ya no se trata de 
la sociedad disciplinaria de Foucault donde rige el no, sino de la maquinaria invisible global 
diseñada como libertad que empuja a cada individuo hacia su propia explotación.
65. En una visión desde el psicoanálisis sobre el ascenso de las derechas, Enrique Carpintero 
analiza los nuevos modos del fascismo en las democracias occidentales.
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mente identidad, la radio participa activamente en el juego dinámico de 
valoraciones y jerarquizaciones simbólicas y redefiniciones estéticas y de 
estilos que pueden posicionar a un sector de una manera u otra. Deseos e 
intereses que se propician, exclusiones y frustraciones que se fomentan, 
son formas de privilegiar una programación como contrato en tanto las 
identificaciones entre la institución radio y los escuchas receptores respon-
dan a la intencionalidad emisora de esa radio. En relación, especialmente,a 
la música, es evidente que dice algo de quien la elije. Y si esa música es la 
que se denomina popular, es evidente que en esa elección está en juego el 
concepto de lo popular no como un género, sino como ese hecho cultural 
ligado a la memoria histórica y a los saberes propios de un pueblo.

5. Conclusión 

La ofensiva neoliberal ha destrozado las grandes subjetivaciones colecti-
vas. Para Agamben la época actual no se caracteriza por desarrollar pro-
cesos de subjetivación, sino formas particulares de de-subjetivación. En 
esos procesos de subjetivación/de-subjetivación, la identidad del sujeto 
se transforma en un objeto, en una cosa cuyo único fin es obtener rendi-
mientos, materiales y simbólicos (Gnoli, 2018: 64).

La radio, en su devenir de permanente transformación e interpelada 
por las nuevas subjetividades y formas de relación que establecen las re-
des sociales y los nuevos dispositivos tecnológicos, cuenta con lenguajes 
y prácticas de producción que le permiten afrontar dos necesidades im-
periosas de estos tiempos y que, a su vez, responden a las motivaciones 
del vínculo que establecen sus oyentes:
✓  Situar un suceso informacional como parte de procesos más amplios y 

profundos que ayuden a entender las causales, estructuras e implican-
cias de lo que se informa. No solo describir y narrar el hecho noticioso; 
no solo captar velozmente el instante en que sucede el hecho. Suceso 
informacional que necesita inclusive situarse en el marco de concen-
tración mediática que caracteriza el momento y que constituye una 
clara amenaza al sistema democrático.

✓ Contar historias de vida como producciones de inclusión que limen 
los efectos mediáticos que trabajan amplificando situaciones aisla-
das, reforzando prejuicios y naturalizando desigualdades. Al transitar 
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nuestras vidas lo hacemos atravesados de significaciones. En ese atra-
vesamiento hay historias marginadas y voces excluidas. Hay también 
sentido común, operador sintético de construcciones culturales ma-
sivas. Las historias de vida exigen una visión más compleja, múltiple 
y dispersa que escapa de las generalizaciones simplistas, elementales y 
banales de problemáticas que afectan a los sujetos.

La radio y sus lenguajes proporcionan recursos para formular juicios en 
el mundo cotidiano de sus oyentes. La producción radiofónica es un lugar 
de construcción, de disputa de sentido. Allí se define la construcción del 
capital social y la creación de lugares de encuentro, debate y conexión para 
fomentar el sentido de pertenencia al tejido social de una comunidad. 

En ese contexto se puede situar a la música y sus tradiciones en tanto 
los dos planos –suceso informacional e historias de vida– configuran lo 
que va más allá de elementos del lenguaje radiofónico, funciones, forma-
tos o programaciones: el ser y estar en el mundo atravesado por múltiples 
significaciones que instituyen al sujeto en comunidad. Información que 
subjetiva la vida cotidiana e historias de vida que informan la vida cotidia-
na pueden interpelar las tradiciones que ciertas músicas configuran como 
inamovibles e inconmovibles.

De todas maneras, nada está dicho de manera definitiva, porque de lo 
que se trata es de no abandonar la pregunta sobre cómo entender los mo-
dos en que los sujetos tramitan, experimentan y dan forma a sus vínculos 
con la radio en tiempos de deterioro subjetivante y el lugar de la música 
en ese vínculo. Tampoco dejar de indagar acerca de los mitos y leyendas 
inscriptos en la memoria colectiva, la forma en que acentúan su efecto 
como respuestas cristalizadas cuando las emite la radio y el lugar de la 
música en esa inscripción. 

O quizás, habría que seguir insistiendo en esa radiofónica concepción 
reticular más ligada a la gestión de la vida cotidiana en el seno de las prác-
ticas colectivas transformadoras de la realidad. Algo de lo que la radio ha 
dado sobradas muestras en su centenaria vida.
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Memorias sonoras, registros escritos  
e imaginarios sociales sobre LU10 y su  
contribución a la identidad regional
 
Jorge Arabito

1. Introducción

Nos proponemos compartir reflexiones y resultados parciales obtenidos 
a partir del desarrollo de los proyectos de voluntariado universitario Azul 
en la Memoria de sus Voces y Radio Azul, la Memoria Continúa (selec-
cionados en las convocatorias generales de 2015 y 2016 de la Secretaría 
de Políticas Universitarias –spu–), del proyecto de extensión Patrimonio 
Sonoro LU10 Radio Azul, seleccionado en la convocatoria 2016 de la Se-
cretaría de Políticas Universitarias y del proyecto en vías de implementa-
ción Radio Azul, la Memoria Gráfica, de 2017. Se trata de proyectos abo-
cados al acondicionamiento, catalogación, digitalización y difusión de 
los archivos sonoros de LU10 Radio Azul, emisora de am ubicada en la 
ciudad bonaerense homónima. Estos proyectos surgen merced a una de-
manda de la actual Cooperativa de Trabajo Radio Azul, interesada en res-
catar la memoria de la radiodifusora, contenida en cintas abiertas, casetes 
y discos almacenados en su sede desde los comienzos de las emisiones, en 
1952, que luego fue ampliada a la documentación gráfica con el Proyecto 
Memoria Grafica LU10 Radio Azul (subvencionado en el marco de la 
convocatoria 2018 de Proyectos de Extensión Universitaria, Cultura y So-
ciedad) que implica la digitalización de fotos, comunicaciones internas y 
externas y que involucra este trabajo. 

La dimensión política de las voces, sonidos, discursos y música recu-
perados y digitalizados, sus condiciones de producción, de selección de 
contenidos a ser preservados, así como la ventana sobre la realidad local 
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y regional que construyen permite repensar parte de la propia historia 
de la radio, que es también la del tejido histórico local y de la urdimbre 
de la memoria de las audiencias, sumado al registro de la comunicación 
interna que devela el discurso no público de la emisora. Acercamos aquí 
algunas reflexiones sobre estos imaginarios sociales y su articulación con 
nuestros procesos de trabajo –que entendemos inéditos a nivel regional–, 
los desafíos atravesados y los resultados obtenidos hasta el momento con 
la intención de promover la réplica de nuestra experiencia en otros espa-
cios socio-territoriales. 

Esta ponencia se nutre de los resultados obtenidos a partir del desarro-
llo de múltiples acciones destinadas a la recuperación, puesta en valor y 
disponibilidad del patrimonio documental de LU10 Radio Azul, que co-
menzó sus emisiones regulares el 25 de octubre de 1952, como filial de LR3 
Radio Belgrano y la Primera Cadena Argentina de Broadcasting S. A., bajo 
el lema «La voz del centro de la provincia». Amplió rápidamente sus filia-
les en Olavarría y Tandil. Se convirtió en un importante referente radial a 
nivel regional, con amplia llegada a comunidades rurales y pequeños pue-
blos más alejados y aislados, que encontraron en Radio Azul un medio 
de comunicación imprescindible (a veces el único) para la vida cotidiana. 
Después de casi cinco décadas de salir al aire con su programación en la 
frecuencia de 1320 KHz, Radio Azul atravesó en 1998 una crítica situación 
que derivó en su cierre en 2004 y todo su personal fue despedido. Poste-
riormente, fue recuperada por sus empleados, quienes, en 2013, y luego de 
otras experiencias organizacionales (como Azul Gestión de Medios S.A.), 
se constituyeron como cooperativa y sostienen sus fuentes de trabajo y 
una presencia en el dial que representa, para la ciudad y la zona, uno de los 
bienes culturales irreemplazables. La actual Cooperativa de Trabajo Ra-
dio Azul Limitada, manifestó su interés en la preservación de los archivos 
sonoros de la emisora, contenidos en diversos soportes y formatos.

En ese proceso, nos ocupamos del acondicionamiento, catalogación, 
digitalización y difusión de los archivos sonoros de esa radiodifusora, 
enmarcados en los proyectos de voluntariado universitario Azul en la 
Memoria de sus Voces, Radio Azul, la Memoria Continúa y del proyec-
to de extensión Patrimonio Sonoro LU10 Radio Azul, seleccionados en 
convocatorias generales de la Secretaría de Políticas Universitarias del 
Ministerio de Educación de la Nación y desarrollados por docentes, in-
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vestigadores y estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la Uni-
versidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (unicen), 
con sede en Olavarría en el período 2016-2018. Estas propuestas han sido 
actualmente ampliadas a la documentación gráfica (como fotos, comu-
nicaciones internas y externas, etc.) con el proyecto Radio Azul, la Me-
moria Gráfica, cuyos avances describe este trabajo y que surgieron por 
demanda de la cooperativa.

2. La digitalización de los archivos radiofónicos

Desde su nacimiento, la radio es un elemento innovador: la narración del 
acontecimiento en el mismo momento en que sucede. Una información 
rápida y ágil respecto al periódico; no requiere de conocimientos previos 
para entenderla (no es necesario saber leer) y tiene gran alcance. Se vale 
del lenguaje hablado como código de comunicación implicando también 
una importante dosis de emocionalidad. La radio es un discurso evanes-
cente, fugaz, que siempre huye, imposible de detener, como un río… Es 
discurso, lenguaje y también soporte tecnológico. Balsebre sostenía: 

El desarrollo de las tecnologías de grabación y reproducción del sonido 
permitieron una nueva forma de trabajo y abrieron nuevas posibilidades de 
expresión sonora: la profesionalización progresiva de los técnicos y traba-
jadores de la radio hizo posible la búsqueda de nuevos recursos expresivos 
(Balsebre, 1994: 24). 

Grabar la radio, capturar ese sonido, ha sido también una demanda desde 
los comienzos del medio. La aparición de esa posibilidad de grabación y 
reproducción del sonido por los sistemas magnéticos hasta los métodos 
informáticos de archivado del sonido en digital fue permitida por el pro-
pio abaratamiento de costos de los sistemas de digitalización. 

3. La protección del patrimonio

En la década de 1980, la unesco expresó su preocupación por la pérdida 
irreparable de archivos audiovisuales, por descuido y desconocimiento 
de su extrema fragilidad. Así impulsó fuertemente la necesidad de pro-
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tección de los documentos que recogen la historia de la humanidad desde 
la producción audiovisual, cinematográfica y televisiva. Esta declaración 
generó una modificación en la visión que se tenía sobre estas produc-
ciones que, surgidas como entretenimiento, pasaron a ser consideradas 
documentos con valor histórico y patrimonial. La recomendación de la 
unesco sostiene: 

Puesto que las imágenes en movimiento son una expresión de la persona-
lidad cultural de los pueblos y que, debido a su valor educativo, cultural, ar-
tístico, científico e histórico, forman parte integrante del patrimonio cultural 
de una nación […] son nuevas formas de expresión, particularmente carac-
terísticas de la sociedad actual […] son un modo fundamental de registrar 
la sucesión de acontecimientos y que por ello constituyen, debido a la nueva 
dimensión que aportan, testimonios importantes y a menudo únicos de la 
historia, el modo de vida y cultura de los pueblos así como de la evolución 
del universo (unesco, 1980).

Es necesario revisar la noción del patrimonio sonoro: se trata de colec-
ciones de documentos de sonido, con materiales valiosos por su carácter 
único e irrepetible, en muchos casos fuentes únicas de estudio. Por patri-
monio sonoro, de acuerdo con la unesco, consideramos aquellas fuentes 
referidas tanto al patrimonio oral como al patrimonio escrito y documen-
tal, conservado en grabaciones sonoras o en soportes susceptibles de ser 
sometidos a un tratamiento digital. 

La definición del concepto de patrimonio es un espacio de tensiones 
significacionales. En el caso que nos ocupa, habría que hablar de patri-
monio cultural o patrimonio histórico. Según el diccionario de la Real 
Academia Española, patrimonio se refiere a los bienes de una familia here-
dados por los descendientes directos. También se habla de patrimonio his-
tórico, en tanto «conjunto de bienes de una nación acumulado a lo largo 
de los siglos que, por su significado artístico, arqueológico, etc. son objeto 
de protección especial por la legislación». Se trata de un bien público 
que ha de ser vigilado y protegido por los poderes estatales, y establece 
una distinción entre herencia (lo heredado de las generaciones pasadas) 
y patrimonio (lo heredado más lo adquirido, lo aportado por una persona 
o generación). 
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Jameson considera al patrimonio como un: 

Conjunto de aquellos bienes culturales, materiales o inmateriales que, sin 
límite de tiempo ni lugar, han sido heredados de los antecesores y se han 
reunido y conservado con el objeto de ser transmitidos a las generaciones 
futuras ( Jameson, 2005: 54).

En las últimas décadas las significaciones atribuidas a las distincio-
nes entre patrimonio material e inmaterial (o patrimonio vivo) han sido 
objeto de intensos debates, reconociéndose una difuminación entre las 
fronteras que los separan y coincidiendo en promover una visión dia-
léctica que incorpore esta permeabilidad entre componentes físicos y 
simbólicos del patrimonio cultural. En algunos casos, tenemos objetos 
materiales que llevan una fuerte carga de patrimonio inmaterial, al punto 
que es imposible dividir ambos conceptos sin que se pierda la unidad to-
tal. Por otro lado, los conceptos de conservación y preservación muchas 
veces son usados indistintamente para referirse a elementos múltiples y 
es preciso diferenciarlos a través de las definiciones generales que otorga 
la propia unesco: a) Conservación: el conjunto de procedimientos que 
se llevan a cabo con la finalidad de que el documento original mantenga 
sus características químicas y físicas a corto, medio y largo plazo en su 
formato original, que es uno de nuestros objetivos en cada proyecto plan-
teado respecto de los soportes del sonido, y b) Preservación: conjunto de 
procedimientos que pretenden evitar el desgaste del documento original, 
ofreciendo una copia alternativa de acceso. Esto lo cumpliría nuestra ver-
sión digitalizada del material. 

4. Metodología y herramientas de trabajo: los archivos 
gráficos y de sonido

Desde la aparición de los sistemas de grabación del sonido se han gene-
rado gran cantidad de materiales y soportes, que, en mayor o menor me-
dida, corren el riesgo de pérdida de información. Por ende, se hace más 
necesario aún el traspaso a un entorno digital o a un soporte más estable. 
La conservación del contenido de los documentos sonoros debe basarse 
en la transferencia analógico-digital desde el reservorio original. 
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El paradigma principal de la conservación de los documentos sonoros 
es, «preservar el original» (Díaz Emparanza, 2012: 176), pero los propios 
soportes sonoros tienen muy poca esperanza de vida útil, por lo que la 
conservación pasiva (proteger el soporte de los agentes ambientales) se 
muestra insuficiente. De hecho, la supervivencia del documento es po-
sible solamente renunciando a su materialidad a través de un continuo 
proceso de transferencia de la información que contiene hacia nuevos so-
portes, afirma el autor, recuperando los aportes de Sterne (2003). 

Díaz Emparanza también afirma que:

La digitalización y la preservación, en ocasiones, se superponen, ya que 
la digitalización es en sí misma una parte integral del proceso de conserva-
ción, […] es un trabajo lento que requiere de mucha mano de obra califi-
cada y muchos pasos en su procesamiento. Resulta, por lo tanto, algo muy 
costoso que difícilmente las pequeñas radios puedan afrontar por su cuenta 
(2012: 177).

Cada nueva tecnología viene a reemplazar a la anterior; los nuevos 
materiales de escritura de datos rápidamente sustituyen a los viejos y los 
reproductores utilizados hasta el momento dejan de fabricarse en masa. 
Sin embargo, la exponencial velocidad del cambio tecnológico es tal que 
incluso los materiales más frágiles y menos duraderos sobreviven a la dis-
ponibilidad de los reproductores diseñados para ellos. 

5. La memoria sonora de LU10 Radio Azul 

La demanda de la Cooperativa de Trabajo Radio Azul impulsó la pre-
sentación de nuestros proyectos de voluntariado y extensión intentando 
contribuir a la restitución y puesta a disponibilidad de las memorias he-
chas voz, sonidos y música, emitidas por Radio Azul entre las décadas 
de 1950 y 1990. El primer proyecto, Azul en la Memoria de sus Voces, se 
orientó a digitalizar el material existente en 500 cintas abiertas, guardadas 
en la emisora o proporcionadas por trabajadores que se desempeñaron 
como locutores o realizadores en la radio, los que resguardaron de ma-
nera privada documentos sonoros que consideraron relevantes; en tanto, 
el segundo, Azul, la Memoria Continúa, lo hizo respecto a los casetes 
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–aproximadamente 200– almacenados en la emisora. Posteriormente, el 
proyecto de extensión Patrimonio Sonoro LU10 Radio Azul, rescató y 
catalogó la discoteca de la radio, con especial atención en la recuperación 
de las grabaciones contenidas en discos de acetato, de extrema fragilidad. 

Para realizar el trabajo de digitalización se reprodujeron las cintas des-
de grabadores aún en funcionamiento, a fin de recuperar los contenidos 
en soporte informático. La labor no termina con la digitalización en sí 
misma; allí empieza. La actividad siguiente es la catalogación e indexa-
ción equivalente a lo que en las antiguas colecciones analógicas era el fi-
chado. Llenar una ficha por cada grabación o registro gráfico, describien-
do contenido (formato radiofónico, tema, duración, programa en que 
se emitió, lugar, participantes, etc.), fecha de realización, lugar donde se 
encuentra, número de serie, etc. 

En ese panorama, la web como herramienta permite dos acciones 
esenciales: preservar y difundir. Subida a la web, esa publicación o ese so-
nido ya no se perderá y estará disponible para quien quiera acceder a ella 
desde cualquier lugar, en cualquier momento. Por su parte, la difusión de 
ejemplos del material digitalizado a través de redes sociales ha producido 
un movimiento e interés inesperado, y comenzó a utilizarse en la realiza-
ción de ciclos radiales como parte de la conmemoración de los 65 años de 
existencia de la emisora. 

Asumimos que los materiales con los que estamos trabajando forman 
parte de una trama ideológico-política, de la que, teórico-metodológi-
camente, no estamos exentos en tanto intervenimos sobre ellos, en una 
condición dialógica con los imaginarios de sentido común locales y re-
gionales. Los archivos conforman: 

Un conjunto de enunciados nunca completamente cerrado y siempre 
abierto a variadas y discontinuas intervenciones […] por lo tanto, más que 
ser definido como una suma de documentos puede ser visto como un saber 
en proceso. El carácter discontinuo de los archivos aparece en el concepto 
de «arqueología» de Foucault (2002) también, puede ser asociado a la idea 
de «crisis de la historicidad», formulada por Fredric Jameson (2005), en 
términos de una ruptura de la cadena significante. Esta impronta procesual 
y fragmentaria es consecuencia de los diversos intereses y de las múltiples 
orientaciones teórico-epistemológicas que poseen los agentes intervinien-
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tes. Toda acción sobre un archivo, desde la nimiedad del cambio de posición 
de un documento dentro de un orden preestablecido, pasando por su digi-
talización, hasta la irrupción de una exégesis novedosa, es una intervención 
que contribuye a mantener activo el saber que expresa y a alimentar la diná-
mica de su nunca acabada estructuración (García, 2011: 38).

Una tarea de investigación más profunda implicará la identificación 
de géneros y formatos radiofónicos utilizados por el medio, las voces de 
actores y protagonistas de la sociedad local: trabajar con la impronta que 
esta emisora ha dejado en su comunidad de referencia; los recuerdos de 
su audiencia, la historia común con la región. Para un proyecto posterior, 
se espera poder articular la información documental existente en la emi-
sora con referencias en la prensa gráfica regional. En LU10 Radio Azul 
se observa una preocupación temprana por la preservación de registros 
sonoros, evidenciada en la intención de conservar programas determi-
nados, así como testimonios considerados importantes. En relación con 
otras experiencias, sospechamos que esta radio conservó tal cantidad de 
archivos porque, a lo largo de su historia, no cambió de propietarios, ni 
se mudó nunca. 

Entre los registros en cinta abierta hay grabaciones desde la década 
del 60 que llegan hasta los 90; hay registros de programas completos, 
así como cintas con producciones unitarias, entrevistas y recitales. Por 
ejemplo, entrevistas a Antonio Cafiero, Oscar Alende, Raúl Alfonsín e in-
finidad de personajes locales; un documental sobre prácticas de tiro en 
Azul en ocasión de la visita de Saint Jean y Suarez Mason en 1977, etc. Re-
quieren una mención especial los radioteatros elaborados por la empre-
sa Sonocentro y SeGraba (ambas con el mismo domicilio en momentos 
diferentes), que reflejan en formato radial las obras teatrales estelarizadas 
por Lola Membrives. De ellos, hemos encontrado en la web menciones a 
las obras de teatro en sí, pero no que hubieran sido realizadas radiofóni-
camente a posteriori.

En 2016, la cooperativa habilitó la posibilidad de acondicionar, cata-
logar, indexar y digitalizar material sonoro existente en la discoteca de la 
emisora; más de 4000 antiguos discos de acetato (nitrato de celulosa), 
de pasta (discos de shellac) y de vinilo, simples como lp en la discote-
ca de la emisora, una habitación que no cumplía con las condiciones 
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de resguardo adecuadas. Luego de un cuidadoso proceso de limpieza y 
acondicionamiento de los soportes (con un tratamiento diferencial de 
acuerdo a los distintos materiales de los mismos) se procedió a su ca-
talogación y se evaluó su estado físico, priorizando la digitalización de 
aquellos discos más antiguos y/o con un grado de deterioro que coloca-
ba en riesgo su contenido sonoro. Posteriormente se los ensobró y acon-
dicionó en cajas para resguardarlos de los efectos nocivos del polvo del 
ambiente, la humedad y los organismos que pudieran afectarlos. Para su 
reproducción (y digitalización) se puso en marcha una antigua bandeja 
giradiscos perteneciente a la emisora, que fue reacondicionada, puesta 
en funcionamiento y conectada a una computadora.

Los contenidos digitalizados hasta el momento dan cuenta de regis-
tros inéditos de publicidades de empresas públicas y privadas nacionales, 
regionales y locales, jingles, grabaciones de orquestas, coros y cantantes 
de la ciudad de Azul y de la zona, cortinas y separadores utilizados en 
la programación de la emisora, campañas publicitarias de instituciones 
educativas y de formación profesional, de confesiones religiosas, por ci-
tar algunos ejemplos. Por otra parte, entre los discos simples catalogados 
hasta el momento –aproximadamente 1500– se encuentran grabaciones 
con más de 50 años de antigüedad, de intérpretes nacionales e internacio-
nales, orquestas, solistas, grupos vocales e instrumentales y obras de una 
amplia variedad de ritmos, contenidos y procedencias. En algunos casos 
se trata de grabaciones únicas, de solo algunos ejemplares. También exis-
ten discos intervenidos con instrumentos punzantes para inhabilitar su 
reproducción y emisión al aire ya que formaban parte de aquellas produc-
ciones discográficas catalogadas como prohibidas por la última dictadura 
cívico-militar. 

El rescate de los archivos sonoros de LU10 Radio Azul implica la re-
cuperación de documentos que hacen a la historia y memoria de una 
comunidad concreta. En esos archivos sonoros, locutores, editores, con-
ductores, operadores y hasta el público oyente participan de programas 
culturales, científicos, musicales, deportivos, noticieros e informativos 
que hicieron de esta radio un referente indiscutido en la región del centro 
bonaerense. Estos archivos se encontraban en un estado que los coloca-
ba en peligro de no poder ser recuperados en un futuro no demasiado 
lejano: los contenidos se hallaban depositados en soportes que ya están 
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en desuso y muchos de ellos no disponían de protección contra elemen-
tos que atentan contra su conservación. Se trataba de material almacena-
do sin catalogar ni identificar claramente, en soportes tecnológicos que 
no posibilitaban una escucha adecuada ni su uso por parte de cualquier 
oyente, corriendo el riesgo de extraviarse o sufrir deterioros que los tor-
naran irrecuperables. 

Por ello resultó atinado y urgente para recuperar parte de la historia 
local y de la propia radio, tejida en la inmaterialidad de las voces, digita-
lizar esos materiales para preservarlos, contribuyendo a la restitución y 
disponibilidad de las memorias hechas voz, un patrimonio material y so-
noro transformado en insumo para investigadores, docentes de todos los 
niveles educativos, productores radiofónicos y audiovisuales en general, 
comunicadores sociales, antropólogos, historiadores, personas interesa-
das en estos recursos tanto para el desarrollo de actividades académicas, 
de extensión, de difusión de conocimientos como para entretenimiento. 

6. La memoria gráfica de LU10 Radio Azul 

En nuestro actual proyecto de extensión en desarrollo, estamos digitali-
zando la documentación gráfica de la radio, tarea surgida a partir de que, 
en la realización de los proyectos anteriores se efectuó una aproximación 
con el personal de la radio, lo que nos fue dando más acceso a áreas de 
la radio anteriormente restringidas. Recordemos que es un colectivo 
conformado en forma de cooperativa, que es depositario de la emisora 
a partir de su quiebra, constituyéndose el medio en una empresa recu-
perada por los trabajadores, en un proceso que aún se encuentra lejos de 
concluir. Ese acceso nos permitió llegar a aspectos poco conocidos de la 
práctica de la radio.

El trabajo de digitalización –sobre el que existe la experiencia adquiri-
da con el anterior proyecto, Memoria Gráfica, que consistió en la digitali-
zación de periódicos– se realizó usando tres procedimientos: con escáner 
de cama plana, escáner con alimentador automático de documentos y fo-
tografiado usando estativo, de acuerdo con las condiciones del soporte. 
El material se archiva en formato jpg y es maquetado temáticamente en 
pdf a los que posteriormente se aplicará reconocimiento óptico de cara-
teres (ocr) para proceder a la recuperación de información. 
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En la documentación escrita se inscribe la experiencia de un discurso 
no publicado. Público en algún sentido, porque gran parte de lo encontra-
do es documentación administrativa institucional, pero evidentemente 
de circulación restringida, como veremos al consignar una somera clasi-
ficación del material. Conocer el detrás de la escena del discurso sonoro 
que era la fachada de la emisora permite completar el escenario con lo 
no dicho, por lo menos no explícitamente. Nuestras herramientas de aná-
lisis son exiguas dado que es escasa la bibliografía acerca del aspecto de 
los archivos documentales escritos en la reconstrucción de la memoria 
radiofónica, pero las comunicaciones impresas internas y externas de la 
radio nos permiten conocer lo que se ponía por escrito mientras el dis-
curso sonoro y público que hemos registrado hasta ahora se emitía al aire. 
Ese escenario que la radio brindaba a la comunidad encuentra su fisura en 
un cruce de comunicaciones que el papel dejó registrado, al tiempo que 
somos conscientes de que hubo intención de guardar historia, aunque sin 
especificar explícitamente cuál era el criterio.

La lectura de estas comunicaciones nos informa, por un lado, de las ne-
gociaciones que el medio efectuaba con sus iguales y las organizaciones 
que conformaba y, asimismo, de un maniobrar fuertemente normado tan-
to desde la autoridad de radiodifusión como hacia el personal de la emi-
sora. También este archivo permitirá encuadrar y articular el material de 
las grabaciones precedentes, pues, así como en el registro sonoro se han 
preservado programas o fragmentos de ellos, de alguna manera son datos 
sueltos que, desprovistos del marco que les dio origen, pueden quedar sin 
el sentido que el documento de papel que los respalda consigue articular. 

Para reseñar ese corpus hemos establecido una primera clasificación en 
orden arbitrario del material encontrado en los archivos de la radio, ma-
teriales autónomos o series de documentos tomados dentro de un gigan-
tesco acervo documental, lo que permite identificar los siguientes ítems:
a) Misivas del Comité Federal de Radiodifusión (comfer) a todas las ra-

dios y a esta radio en particular: entre estos destaca un telegrama emi-
tido contemporáneamente al Cordobazo instando a las emisoras a que 
pongan guardia en su antena transmisora. En lo particular, reclamos 
acerca de parámetros técnicos de emisión fuera de rango.

b) De las radios entre sí en red, entre las que identificamos minutas de las 
reuniones de la Asociación de Radiodifusoras Privadas de Argentina 
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(arpa), en las que se informa, por ejemplo, del estado de las cuentas y 
los gastos en que incurre la entidad, recomendación de frases a emitir 
en fechas especiales, así como las alternativas de la creación de un no-
ticiero federal a emitir durante la guerra de Malvinas.

c) De una a otra radio, entre las que podemos citar las típicas salutaciones 
en fechas festivas tales como el aniversario de la emisora o pedidos de 
grabaciones, como las de un político azuleño que formulara declara-
ciones en Viedma.

d) Comunicaciones de la Dirección de la radio a los trabajadores. Esto 
corresponde a memos internos referidos a reconvenciones, notifica-
ciones de normas a cumplir o recomendaciones acerca del llenado del 
libro de guardia. En muchos casos este archivo contiene también las 
firmas de notificación de los trabajadores.

e) Comunicaciones de la comunidad a la radio. Generalmente las cartas, 
que son dirigidas por oyentes particulares a un programa, un locutor o 
la radio, solicitando la difusión de un objeto perdido, la participación 
en un concurso, gacetillas de instituciones barriales, etc.

f) De los trabajadores a la administración de la radio. Estos comprenden 
tanto los libros de guardia, que son completados de modo diferente en 
distintos momentos, ya que en algunos períodos son una hoja de ruta 
al revés, o sea registran todo lo que se emite, en tanto en otros incluyen 
la mera firma de entrada y salida de turno del locutor.

g) Folletería de la radio. Dípticos y trípticos para acompañar correspon-
dencia o entregar a visitas y anunciantes.

h) Material de prensa de la emisora. Este apartado refiere a reseñas histó-
ricas de la radio, programaciones y difusión del contenido de progra-
mas, así como informes realizados a partir de encuestas de audiencia, 
destinados como argumentos hacia agencias de publicidad local, na-
cional o regional, etc.

i) Guiones de programas. En el caso de los programas emblema de la emi-
sora, especialmente los producidos por figuras destacadas del medio 
(Como Héctor Cacho Nebbia, de quien efectuaremos un trabajo pos-
terior) se han conservado los guiones, especialmente aquellos corres-
pondientes a las primeras emisiones.

j) Guiones de transmisiones especiales. En el caso de las emisiones es-
peciales que la radio efectuaba, como la retransmisión en directo de la 
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Exposición Rural de Palermo, desfiles militares, actos patrios o emisio-
nes de concursos estudiantiles desde el teatro local, se ha conservado 
una hoja de ruta que describe lo esencial de la transmisión. Recorde-
mos que, dadas las condiciones técnicas del momento, mucho de lo 
transmitido debía establecerse previamente ante la posibilidad de que 
surgieran problemas técnicos que impidieran la metacomunicación 
entre estudio y exteriores. 

k) Comunicaciones de la radio a otras empresas. Tanto originados por el 
director como por un director de área, refieren al establecimiento de 
contratos de publicidad o contactos comerciales, entre otros.

l) Misivas de la gerencia de la radio a las organizaciones. En ellas el direc-
tor-propietario, desde su posición y con un registro eminentemente 
personal solicita una rebaja en la cuota societaria dadas las duras con-
diciones del mercado, pregunta qué hacer con los «operadores que 
no quieren grabar». Esta cuestión refiere a un reclamo efectuado por 
estos trabajadores en ocasión que, al implementarse la posibilidad de 
grabar programas, artísticas o segmentos, ellos reclamaban un pago es-
pecial por una actividad que consideraban extra a sus obligaciones de 
operación técnica en emisión ordinaria de vivo.

ll) Apuntes acerca de una posible ley de radiodifusión. Una carpeta en-
tera del comfer contiene información acerca de la argumentación 
previa a la que fue la conocida Ley 22 285, la ley de radiodifusión de la 
dictadura.

Más allá del análisis documental que se pueda realizar exhaustivamen-
te utilizando las diversas herramientas y técnicas de análisis conocidas, 
dado lo colosal del universo en cuestión, podemos meramente articular 
en este trabajo algunas observaciones acerca de aquellas cuestiones que 
nos llaman la atención. 

En particular se percibe una comunicación fuertemente normada. En 
esta radio se han conservado copias de las comunicaciones que las emiso-
ras recibían del comfer, así como la que cruzaban como pertenecientes a 
arpa, que revisten de gran valor pues constituyen una biblioteca actual-
mente accesible. En ese sentido, por ejemplo, el comfer manifiesta estar 
en conocimiento de que en determinados programas no se cumplían ca-
balmente ciertas normas de emisión o se burlaba la ley, como que en de-
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terminados programas los locutores se nombran unos a otros coloquial-
mente o utilizan expresiones de lenguaje vulgar, cuestión prohibida por 
estatuto. También reconvenciones por no estar en hora los flashes infor-
mativos, memos en los que se avisaba periódicamente la prohibición de 
nuevos temas y, consecuentemente, los respectivos llamados de atención 
por pasar temas prohibidos, incluyéndose el acta de infracción respectiva. 

Tampoco estaban permitidas las «menciones personales o saludos 
entre los actuantes, referencias familiares ni nada de tipo personal que 
carezca de sentido de interés general». Las reglamentaciones prohíben la 
superposición de voces a los temas (pisar) y recomiendan pasarlos com-
pletos, así como se dictaban normas para la apertura y el cierre de los 
programas, en las que se establece la manera de nombrar a los integrantes 
del equipo al tiempo que se pide sobriedad. Un documento especial con-
tiene una compleja clasificación temática de los programas a fin de que, 
cuando fuera elevada la planilla semestral que informaba la programación 
de la radio, cada programa fuera sistematizado correctamente, pero ob-
viamente no se podría incluir ningún espacio que no correspondiera a 
esa taxonomía. Las comunicaciones del comfer incluyen también un 
glosario de palabras y expresiones en el lenguaje de los «jóvenes usua-
rios de drogas en la Argentina» que debe ser conocido por los locutores, 
así como la obligación de reemplazar la expresión top por señal horaria al 
nombrarla. En ocasiones de fiestas patrias, se informaba el slogan elegido 
para ese año, especialmente respecto de los actos militares con la obliga-
ción de ser difundidos. Se informa que en la radio no pueden entrar otros 
que no sean el personal. Todas cuestiones contenidas en la Circular 45/
comfer/76 y su ratificatoria circular 50/comfer/76.

En algunas comunicaciones muy especiales, se alcanza a inferir que el 
comfer ejercía, de por sí o con la ayuda de otros organismos, tareas de 
información tanto externa como interna acerca de la emisora. En ese sen-
tido, así como algunas comunicaciones hacen referencia a errores en las 
prácticas de emisión, otros contienen observaciones acerca de prácticas 
propias de la radio que solamente podían ser conocidas por el organismo 
con ayuda de informantes internos.

Como nota de color, los archivos de la radio incluyen la notifica-
ción acerca de la suspensión a una locutora por llevar su bicicleta a 
través de los pasillos de la radio hasta el patio para guardarla allí. Den-
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tro de las reglamentaciones internas resaltan especialmente los (es-
casos) permisos de vestimenta para los hombres en verano, así como 
la prohibición de tomar mate en dependencias de la radio. Y tam-
bién copia de la furibunda carta del director al comfer por permi-
tir la inauguración de LU32, Radio Olavarría de la vecina ciudad.  
La relevancia de contar con un archivo tan completo y complejo sobre 
una emisora es un aspecto que no dejaremos de resaltar. Entendemos que 
es un caso nada común y por eso nos permitimos destacarlo. Es induda-
blemente un caudal de información a analizar que nos supera. Simple-
mente estamos en las fronteras de un territorio al que estamos intentan-
do mapear. Y esta cartografía puede ser el borrador de estudios similares 
acerca de otras emisoras.

7. Imaginarios sociales de radio y vida 

Formando parte de la compleja trama discursiva que articula la relación 
entre medios de comunicación (en este caso radiales) y audiencias, in-
teresa comenzar a explorar las dimensiones de los imaginarios sociales66 
locales y regionales que referenciados en la emisora de marras arman un 
vínculo entre radio y vida. En octubre de 2017, Radio Azul cumplió 65 
años en el aire y, como parte de las conmemoraciones, se realizó un ciclo 
de programas en el que se reprodujeron contenidos digitalizados en el 
marco de nuestros proyectos de rescate del acervo sonoro de la emisora. 
El ciclo se compuso de programas emitidos diariamente con una dura-
ción de una hora. Bajo el nombre Radio Azul en la Memoria de sus Voces el 
ciclo convocó a oyentes a ser partícipes de la experiencia de representar 
(traer nuevamente al presente) aportando narrativas, recuerdos, anécdo-
tas que recrean las situaciones de escucha original, disparando un con-
junto de memorias que se articulan con las historias de la ciudad, de la 
región y del país. 

66. En lo conceptual, recuperamos los debates teóricos en torno de la noción de imagina-
rio social, expresada principalmente en autores como Cornelius Castoriadis, Pierre Ansart, 
Eduardo Colombo. Los imaginarios sociales constituyen un sistema de representaciones y de 
prácticas históricas y culturalmente construidas y referenciadas que se erigen como arena de 
lucha y espacio de construcción de hegemonía/alternidades.
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Nuestra participación en las conmemoraciones del aniversario de 
LU10 nos brindó la oportunidad de compartir horas en el aire con quienes 
fueron los primeros locutores de la emisora, constituyendo una inmejo-
rable situación para el registro etnográfico audiovisual del acontecimien-
to, permitiendo la emergencia de narrativas que recreaban el quehacer ra-
dial de hace más de seis décadas, planteando un ida y vuelta con actuales 
oyentes que, viviendo o transitando la región de llegada de la onda radial, 
se afirman como seguidores de la programación de la radio por genera-
ciones. Durante el transcurso de los festejos –que se extendieron desde 
las primeras horas de la mañana hasta el anochecer– estuvimos en pre-
sencia de discursos y de prácticas reveladoras de que los profundos lazos 
de afectividad no solo se expresaban entre quienes fueron sus primeros y 
actuales locutores u operadores técnicos y LU10, sino también entre una 
comunidad de oyentes y lo que denominan «su radio». Llamados telefó-
nicos, mensajes de texto y de WhatsApp y toda suerte de presentes testi-
moniaban con una intensidad que puede ser leída en clave de lo popular 
definido en términos bajtinianos, un conjunto de significaciones en don-
de un medio de comunicación atraviesa y es interpretado desde el prisma 
de lo cotidiano, de lo cercano, hasta casi –diríamos– de lo parental. Uno 
de los puentes conceptuales mediante el cual se lo puede interpretar es 
lo que Martín Barbero (2003) denomina «entendimiento familiar de la 
realidad». Con este concepto el autor hace referencia al papel mediador 
que la familia tiene en la cultura popular, en tanto a través de ella «se vive 
la socialidad, esto es, la presencia ineludible y constante de la colectividad 
en la vida» (Barbero, 2003 b: 69). Así, el tiempo familiar es: 

Ese tiempo a partir del cual el hombre se piensa social, un hombre que 
es ante todo un pariente. El parentesco funda la sociedad […] engendra la 
solidaridad. De ahí que el tiempo familiar se reencuentre en el tiempo de la 
colectividad (Barbero, 2003 b: 69). 

Junto a Richard Hoggart, nuestro autor sostiene que «los aconteci-
mientos no son percibidos más que cuando afectan la vida del grupo fa-
miliar» (Barbero, 2003 b: 69). En nuestro caso, la familia y la radio (¿un 
barrio de voces y sonidos entendido como esa socialidad más ancha que la 
familiar pero menos extensa que lo social?) desplegándose no median-
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te un registro escrito (como marca de la cultura dominante) sino oral, 
hecho resto y estilo, como sostiene Michel de Certeau. Un resto que es, 
explica Martín Barbero (2003):

Memoria de la experiencia [que] se deja decir solo en el relato. Resto de 
saberes inservibles a la colonización tecnológica, que así marginados cargan 
simbólicamente la cotidianeidad y la convierten en espacio de una creación 
muda y colectiva. Y un estilo: esquema de operaciones, maneras de caminar 
la ciudad, de habitar la casa, de ver la televisión, un estilo de intercambio 
social, de inventiva técnica y de resistencia moral (Barbero, 2003 b: 94). 

Y de escuchar la radio, decimos nosotros. 

8. Conclusión

El material evanescente de las voces, los sonidos y la música, transpor-
tados desde dispositivos analógicos a otros digitales, va a permitir que 
LU10 Radio Azul recupere parte de los documentos que hacen a su pro-
pia historia, para ponerla en valor patrimonial y proceder a compartir 
y difundir la memoria sonora que es, al mismo tiempo, parte del teji-
do histórico local, parte de la urdimbre de la memoria de los azuleños. 
Interesa articular la dimensión simbólica con los imaginarios sociales. 
Se pretende, asimismo, evitar situaciones sin retorno o de difícil recu-
peración de la producción, como las ocurridas en emisoras radiales o 
canales de televisión de la región, en donde particulares se apropiaron 
de los materiales existentes en las plantas transmisoras ante el desinterés 
de la gerencia; o, en el peor de los casos, se destinaron los archivos a 
contenedores de basura, inhabilitando a las generaciones siguientes de 
disponer de ese conjunto de informaciones a las cuales, por derecho, 
les correspondería poder acceder. Desde esta posición es que deseamos 
compartir estas experiencias pues, si bien la convocatoria apuntada es un 
escenario perfecto (una radio que conserva archivos, con una conducción 
consciente de su valor y un adecuado equipo humano en la cercanía), 
entendemos que la experiencia puede replicarse en otras localidades en 
las que puedan hallarse similares situaciones, así como identificarse y 
conformar equipos de actores en condiciones análogas. El encuentro de 
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los participantes conlleva también el reconocimiento y la construcción 
de un camino para transitar juntos. 

La recuperación de la memoria no es, a futuro, el único corolario de 
la actividad en sí pues los productos obtenidos pueden dar pie a nuevas 
producciones audiovisuales, ser utilizados como fuente en estudios his-
tóricos, aplicaciones docentes, operar como fuente en procesos judicia-
les, etc. Es nuestro interés colocar a disposición los protocolos elaborados 
para el desarrollo de las actividades realizadas en el marco de los proyec-
tos, con la convicción teórica, metodológica y política de la necesidad de 
replicar esta experiencia en otros centros urbanos. Nuestro trabajo segui-
rá varias vías a futuro: por un lado, hacia la concreción de espacios digi-
tales abiertos que garanticen el libre acceso a la documentación, como 
lugar de consulta obligada para el público en general, periodistas, acadé-
micos, investigadores, instituciones educativas de distintos niveles, per-
sonal ligado a la administración de justicia y, en el más amplio sentido, de 
objetivación del derecho a la información. Por otro lado, la de conformar 
un acervo documental que se constituya como fuente de insumos para 
interpretar los procesos de memoria y olvido en ciudades bonaerenses de 
rango intermedio y que aporte a las dinámicas de puesta en visibilidad de 
la información, que resulte clave para des-opacar entramados de espacios, 
tiempos y actores sociales en estos centros urbanos, apelando a la noción 
de imaginarios sociales referenciados en la cotidianeidad vinculada a la 
escucha radial. Una tercera vía apunta a conformar un equipo de trabajo 
especializado y ampliado, con capacidad de producir y ofrecer materia-
les de difusión y talleres de formación en las tareas de digitalización, ma-
quetado y archivo a instituciones, entidades y agrupaciones sociales que 
lo requieran. Y una cuarta, que condensa las anteriores, es la reflexión y 
producción de conocimiento en torno a la especificidad de los archivos 
sonoros en tanto discursos constituyentes del entramado de sentidos que 
constituyen los procesos de memoria y olvido en los imaginarios sociales 
en nuestras ciudades de rango intermedio y se articulan con lo popular 
definido desde las visiones gramscianas y bajtinianas. 

La recuperación de la memoria radiofónica implica la consideración 
de múltiples aspectos articulados que construyen al medio como expe-
riencia compleja. El audio que persiste en los registros sonoros, la docu-
mentación gráfica, la representación social en las audiencias, la práctica 
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de sus trabajadores y el contexto social de actuación del medio son partes 
de un mosaico interdependiente. La dimensión política de los sonidos, 
textos, imágenes y testimonios recuperados, digitalizados y puestos en 
acceso libre, sus condiciones de producción, de selección de contenidos 
a ser preservados y la ventana sobre la realidad local y regional que cons-
truyen, permite repensar parte de la propia historia de la radio como la 
del tejido histórico local y de la memoria de las audiencias. 

Radio Azul aparece como escenario donde se puede ir tejiendo la ur-
dimbre de las sensibilidades populares locales, un sensorium fundamen-
talmente auditivo y oral, una escucha que es colectiva y se traduce en pre-
sencia ineludible y omnipresente en los pliegues de las temporalidades 
tanto individuales como institucionales, que son también sociales, en 
tanto otro discurso registra lo que no se decía en las calles. Quizás las 
expresiones de oyentes que sostienen que es «una radio nuestra, de toda 
la vida» o las de antiguos y actuales trabajadores de la emisora que afir-
man indubitablemente «mi vida es esta radio», sinteticen esas interpela-
ciones, atravesando micrófonos cuando el cartel iluminado anuncia que 
estamos en el aire, todas también son parte y están haciendo la historia. 
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La comunicación indígena en el actual momento 
histórico67
 
José Ignacio López Vigil

1. Compañeras y compañeros

Agradezco muy especialmente la invitación a esta Precumbre Continen-
tal de Comunicación Indígena, Originaria y Campesina… muy especial-
mente porque yo no soy indígena ni originario ni campesino.

Nací en Cuba. Cuando los españoles invadieron nuestras tierras, dicen 
que vivían en el Caribe unos quinientos mil indígenas, pueblos taínos, 
siboneyes y caribes. Otros calculan millón y medio. A los 50 años de co-
lonia, no quedaba uno solo para contar lo ocurrido. Ni uno. Ni una. La 
viruela, los perros despedazadores, la pólvora y, sobre todo, la crueldad 
de aquellos hombres avariciosos arrasó con toda la población de las islas. 

Luego trajeron encadenados a africanos y africanas para reemplazar la 
mano de obra esclava y continuar el genocidio. 

* * *

Los organizadores de esta precumbre me han invitado a exponer en 
la mesa denominada «El papel de la comunicación indígena en el actual 
momento histórico de construcción de los estados plurinacionales».

Hagamos memoria. A Túpac Amaru lo descuartizaron entre cuatro 
caballos en la plaza cusqueña de Wacaypata. Antes de la ejecución, el visi-

67. Intervención en la Precumbre Continental de Comunicación Indígena, Originaria y 
Campesina, La Paz, Bolivia, 15-17 de septiembre 2014.
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tador español José de Areche mandó que le cortaran la lengua. No quería 
que nadie escuchara su último grito de rebeldía. 

Era el 18 de mayo de 1781. Ese mismo año, el 15 de noviembre, fue tam-
bién ejecutado Túpac Katari aquí cerca, en el pueblo de Peñas. También le 
cortaron la lengua para ahogar sus últimas palabras de volver y ser millones. 

Quechuas y aymaras unidos en la misma lucha de liberación y reci-
biendo el mismo castigo criminal.

Nos cortaron la lengua. Nos quisieron condenar al silencio. Nos manda-
ron a callar durante cinco siglos. Pero no obedecimos la orden. Resistimos.

Recuerdo el poema del peruano Alejandro Romualdo:

Lo pondrán en el centro de la plaza,
boca arriba, mirando al infinito.
Querrán descuartizarlo, triturarlo,
mancharlo, pisotearlo, desalmarlo.
Querrán romperlo y no podrán romperlo.
Querrán matarlo y no podrán matarlo
(Romualdo, 1958: 27).

Esa terca resistencia es la que nos permitió seguir hablando en los idio-
mas originarios y mantener la tradición oral de nuestros pueblos y contar, 
aunque fuese a media voz, las historias vivas de nuestros héroes y heroí-
nas que ellos asesinaron. Esa misma resistencia es la que nos permite aho-
ra recuperar nuestra palabra pública. 

Porque no nos referimos a la palabra privada, a la que conversamos en 
casa a puerta cerrada. Ni a la que decimos con un grupo de compadres, 
de comadres. 

Estamos hablando de la palabra pública, la palabra que muestra y de-
muestra el poder. Porque la palabra es poder. Y ustedes, comunicadores 
y comunicadoras, saben muy bien que sin palabra pública no existimos 
como pueblo, como nación. No somos. 

La palabra pública está en la calle, en las plazas, en las marchas popu-
lares, en las tribunas políticas. Y está también a través de los medios de 
comunicación social, en la radio, en la televisión, en el cine, en Internet.

Por eso, la primera misión de los pueblos y nacionalidades indígenas 
es recuperar nuestras lenguas cortadas, recuperar la palabra pública que 
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nos fue prohibida, secuestrada, por los invasores de antes y por los que 
vinieron después de ellos. 

Bolivia está dando ejemplo al mundo de democratización de la pala-
bra al distribuir las frecuencias radioelétricas. Hay que recordar que la 
primera radio alternativa de América Latina –la primera, la pionera en el 
continente– fue la boliviana Voz del Minero, que comenzó a transmitir en 
el campamento Siglo 20, a cuatro mil metros de altura, en 1947. 

Hoy, después de casi siete décadas, existen muchas radios de los pue-
blos originarios, muchas radios comunitarias en los nueve departamen-
tos bolivianos. Y espero que pronto muchas televisoras comunitarias 
también. 

La ley boliviana, igual que la uruguaya, obliga a distribuir las frecuen-
cias reservando un tercio del espectro para las comunidades, las organi-
zaciones sociales, los pueblos originarios. Felicitaciones al gobierno de 
Bolivia por esa democratización de las frecuencias, por esa libertad de 
antena. 

Pero hay muchos países de la patria grande, la mayoría, que siguen to-
lerando el monopolio de las frecuencias, la concentración de los medios 
de comunicación. Estoy pensando en México, en Brasil, en Paraguay, en 
Chile, en Guatemala, en Perú… países con gran población indígena que 
sigue condenada al silencio. 

Así que, el primer desafío para estos compañeros y compañeras es pe-
lear para cambiar esas leyes discriminadoras y poder contar con muchas, 
con muchísimas radios y medios de comunicación indígenas en Abya 
Yala. Esto es lo primero: tener boca, tener lengua para poder hablar. 

Pero esto no basta. Hay que saber hablar. Hay que aprender a hablar. 
Porque a nosotros no nos cortaron la lengua. Pero, tal vez, nos ocurrió 
algo peor. Nos colonizaron la palabra. 

Colonizar significa invadir, apropiarse de un territorio. En este caso, 
ellos invadieron también nuestra cultura. Nuestra forma de comunicar-
nos quedó afectada por el comportamiento del opresor. Con frecuencia 
y casi sin darnos cuenta, repetimos este comportamiento y nuestras pala-
bras resultan coloniales. Y hay que descolonizarlas.

Descolonizar es no hablar como los colonizadores. Descolonizar es no 
seguir repitiendo las mañas de ellos y recuperar nuestros modos propios 
de comunicarnos. 



283La comunicación indígena… | José López Vigil

Con mucho respeto y también con complicidad de compañero, me 
atrevo a proponerles cinco desafíos para quienes tienen medios de co-
municación propios, radios indígenas, producción audiovisual indígena, 
páginas indígenas en la web.

2. La palabra colectiva

En nuestros países, los indígenas, y peor las indígenas, no podían levan-
tar la voz, ni siquiera los ojos. El indio igualado era sometido a castigo. 
La única palabra la tenía el patrón, el hacendado. Y así, a base de golpes 
y gritos, nos fueron haciendo creer que quien tiene la autoridad tiene 
la razón. 

Crecimos en ese clima de autoritarismo y nos contagiamos. Descuida-
mos la cultura del diálogo, la palabra compartida, la voz de la comunidad. 
¿En qué se refleja esto? En los discursos donde no se toleran preguntas 
libres ni mucho menos opiniones contrarias. En los programas de radio 
donde no nos arriesgamos a debatir con quienes piensan distinto a noso-
tros. Solo abrimos los micrófonos a los del mismo color político o ideo-
lógico. En creer que tenemos la verdad absoluta y la palabra única. Hablo 
yo y los demás se callan. 

Descolonizar la palabra significa superar los individualismos, los secta-
rismos y las arrogancias. No puede haber palabra única porque tampoco 
creemos en el pensamiento único. 

Plurinacionalidad significa pluralismo. Diversidad de culturas y diver-
sidad de opiniones, incluso discrepancia de opiniones. 

La revolucionaria polaca Rosa Luxemburgo, contemporánea de Lenin 
y Trostky, decía:

La libertad únicamentre para los seguidores del gobierno, únicamente 
para los miembros de un partido, por más numerosos que sean, no es liber-
tad. La libertad siempre es libertad para quienes piensan de manera diferente 
(Luxemburgo, 1922). 

Lo revolucionario es el pluralismo, la plurinacionalidad de las palabras. 
Si algo importante nos enseñaron nuestros antepasados es que la voz 

de la comunidad vale más que la de uno solo. Porque la cosmovisión indí-
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gena siempre es plural, colectiva. Y un medio de comunicación indígena 
reflejará esa cosmovisión en todos sus programas. 

3. La palabra sencilla 

Escucha los discursos de algunos dirigentes. Emplean palabras raras, sin 
color ni sabor ni peso ni medida. Hablan de hermenéuticas, paradigmas, 
articulaciones, sinergias, resemantizaciones…

Palabras inmateriales, grandilocuentes y abstractas. No hablan para 
hacerse entender, sino para demostrar que saben mucho. También los in-
vasores hablaban así, con palabras incomprensibles, para deslumbrarnos. 
Para dominarnos.

¿Y cómo hablamos nosotros cuando nos invitan a dar un discurso? 
¿Acaso nos ponemos a imitar ese lenguaje dominante? ¿Tal vez repetimos 
en nuestras comunidades la misma pedantería que escuchamos a quienes 
se sienten superiores por tener un cargo público o un uniforme?

Descolonizar la palabra es hablar sencillo. Escribir sencillo. Rescatar 
la frescura del lenguaje oral de nuestros abuelos y abuelas. Rescatar la 
sabiduría popular que se expresa en cuentos y leyendas, en metáforas, 
en picardías. En palabra concretas. En palabras con olor a tierra, con 
sabor a pueblo. 

En español, si tú dices caballo, en mi imaginación yo veré un caballo, lo 
escucharé galopar, lo podré sentir, lo podré tocar. Pero si dices equino, yo 
no veré nada. Es una palabra sofisticada, innecesaria.

Nos hicieron creer que mientras más raro hablamos más cultura de-
mostramos. Y es todo lo contrario. El lenguaje sencillo (no el simplón) 
es la clave de la comunicación. Es el lenguaje más culto porque todo el 
mundo lo entiende. Es el único lenguaje intercultural porque la verdadera 
cultura acerca no aleja. 

Descolonizar la palabra es no tener ninguna vergüenza de hablar en 
nuestros idiomas, en aymara y quechua, en guaraní y en chiquitano, y en 
los 36 idiomas que se hablan en Bolivia. Defender nuestros idiomas. Y 
aprender todos los idiomas que podamos. 
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4. La palabra alegre

Me acuerdo cuando caminábamos por las callejuelas del Cusco. Un indie-
cito de apenas ocho o nueve años, que quería ganarse unos pesos, se nos 
acercó y ofreció como guía.

— A su derecha pueden ver el antiguo muro de los incas. Las pie-
dras enganchan perfectas, ni un papelito puedes meter entre ellas. 
— ¿Y éste de enfrente? —le preguntamos.
— A su izquierda tienen un muro con piedras mal puestas hecho 
por los españoles. Aquel lo hicieron mis abuelos, los incas. Y este 
otro, los incapaces.

Aquel changuito hacía la burla de los invasores. Y nos invitaba a aban-
donar las caras serias y solemnes que imitan la severidad de ellos. Quie-
nes se creen superiores nunca ríen, porque creen que pierden autoridad. 
Quienes se creen superiores prohíben la risa y la fiesta, que han sido siem-
pre nuestras mejores armas de resistencia. 

Los chorotegas de Nicaragua bailaron el Güegüense para reírse del 
comendador español. Y las autoridades de Tlaxcala en México emitían 
decretos prohibiendo danzar porque los ridiculizaban ante los indígenas 
nahuas. 

Bolivia fue especialista en burlarse de los dominadores. ¿Qué son las 
danzas del carnaval, las máscaras de diablos y morenos, más que una sáti-
ra a la corrupción de los gobernadores y a la pillería de los curas? 

Descolonizar la palabra es abandonar esos tonos fríos y severos con 
que nos damos una falsa importancia y que son prestados de los invaso-
res. Descolonizar la palabra es recuperar la risa y el humor cuando habla-
mos entre nosotros, compañeros y compañeras, para sentirnos fuertes. Y 
cuando hablamos frente a los enemigos para debilitarlos. Porque la risa 
fortalece y debilita según a quien se dirija. 

5. La palabra inclusiva

A Túpac Amaru le cortaron la lengua en la plaza de Wacaypata. Pero an-
tes, Micaela Bastidas, su indómita compañera, sufrió la misma crueldad. 
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A Micaela la recordamos menos. Y, sin embargo, si Túpac le hubiera he-
cho caso, si los rebeldes hubieran avanzado sobre el Cusco, otra sería la 
historia americana. 

Un año más tarde, el 5 de septiembre de 1782, Bartolina Sisa y Gregoria 
Apaza fueron llevadas desnudas por estas calles de La Paz, torturadas, ata-
das a la cola de un caballo. Para callar los gritos de Bartolina los españoles 
le cortaron los pechos y le arrancaron la lengua. Después, la ahorcaron y 
descuartizaron. La misma suerte corrió la valiente Gregoria Apaza, her-
mana de Túpac Katari. 

Por eso, el 5 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la 
Mujer Indígena. Y saludamos desde ahora la feliz iniciativa de una emiso-
ra en manos de la confederación Bartolina Sisa. 

Hay que despatriarcalizar la cultura y también la palabra. ¿Que cuando 
digo hombre ya incluyo a las mujeres? ¿Y por qué no al revés, que cuando 
diga mujer incluya a los varones? Ellas son el 52 % de la población. Y la 
mayoría gana. 

Descolonizar la palabra es superar el sexismo del idioma que nos im-
pusieron los invasores y darles a las mujeres el sitio que merecen en todo 
idioma. Esto supone, tanto para ellos como para ellas (porque el sexismo 
ha contaminado a ambos) rehabilitar nuestra forma de hablar y de escri-
bir. Y referirnos a chachas y warmis, si somos aymaras. Y a kgaris y warmis, 
si somos quechuas. Y saludar a los xiib y a las ch’up si venimos de la cultura 
maya. Y a los kuimba’e y a las cuñas si hablamos guaraní. Y a los wentrus 
y a las domos si hablamos mapudungun. Y así podríamos hacer la lista de 
las 400 nacionalidades que habitan en Abya Yala, nuestra patria grande.

No habrá descolonización si la palabra no es inclusiva, si deja fuera a la 
mitad de la nación, de las naciones. El machismo es incompatible con la 
descolonización. El machismo es contrarevolucionario. Hablamos de in-
terculturalidad. Pues la primera e indispensable interculturalidad se da en 
la relación democrática entre varones y mujeres, incluyendo a los herma-
nos y hermanas que tengan una orientación sexual diferente a la nuestra. 

Liberar el lenguaje, asumir una forma de hablar inclusiva, es apenas el 
primer paso. El camino a seguir es la equidad de género en todos los te-
rrenos. Se trata de cambiar la cabeza y los comportamientos patriarcales. 
Cambiar en el ámbito doméstico, donde ambos compartimos las tareas 
de la casa, la crianza de los hijos y las hijas, donde compartimos también 
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la administración del dinero. Y en el terreno laboral, donde hombres y 
mujeres reciben igual salario por igual trabajo. Y en el terreno político, 
donde candidatas y candidatos tienen las mismas oportunidades. Y en 
la relación de pareja, donde la violencia física y verbal y sexual se habrá 
eliminado como una costumbre indigna de un ser humano. 

6. La palabra de la Pachamama

Al principio, las divinidades eran femeninas y fecundas. Son las mujeres 
las que guardan el cofre de la vida, así que era natural imaginar una gran 
diosa, útero universal del que todo nacía y al que todo regresaba. La Pa-
chamama, la madre tierra.

En algunas culturas, eran parejas de dioses, ella y él, complementarios. 
Corazón del Cielo, Corazón de la Tierra. Luna y Sol, Mama Killa y Taita 
Inti. Pero con las guerras, hijas de la ambición de robar tierras y exceden-
tes, hijas de la testosterona, los varones necesitaron dioses a su imagen y 
semejanza. Dioses violentos, coléricos, muchas veces genocidas. 

Esa fue nuestra desgracia. Que los invasores llegaron con espadas en 
una mano y cruces en la otra. Nos predicaron un dios racista que justi-
ficaba la esclavitud de indios y negros. Un dios ladrón que bendecía el 
robo de todo un continente. Un dios que autorizaba las peores torturas, 
las peores matanzas. La voluntad de dios es que haya ricos y pobres, nos 
dijeron. 

El arzobispo Desmond Tutu lo explicó así. «Ellos tenían la Biblia y no-
sotros teníamos la tierra. Y nos dijeron: “Cierren los ojos y recen”. Y cuan-
do abrimos los ojos, ellos tenían la tierra y nosotros, la Biblia» (Galeano).

Los invasores y sus doctrineros no nos hablaron del verdadero Jesús, el 
profeta revolucionario de Nazaret, indígena de Palestina, que echó a los 
mercaderes del templo a latigazos y proclamó un reino de justicia en la 
tierra, aquí y ahora, donde a nadie le sobre para que a nadie le falte. 

Descolonizar la palabra es también rechazar cualquier prédica religio-
sa que llame a la resignación, que hable de pecados y de infiernos. No 
necesitamos sacerdotes ni pastores, no necesitamos cruces ni teologías 
sangrientas, porque el verdadero Dios habita en nuestros corazones y es 
un Dios de vida y fertilidad. Una Diosa. La Pachamama.
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* * *

Esta plática se tituló «El papel de la comunicación indígena en el ac-
tual momento histórico de construcción de los estados plurinacionales».

¿Cuál papel, cuáles desafíos? Recuperar nuestras lenguas cortadas, re-
cuperar la palabra que nos negaron. Pero una palabra descolonizada, des-
patriarcalizada. Una palabra dicha en nuestros idiomas maternos, sencilla 
y alegre. Una palabra plural, pluralista, sin ningún temor a la diversidad 
de opiniones. Una palabra femenina y masculina, inclusiva. Una palabra 
liberadora y fecunda como nuestra madre tierra.

Muchas Gracias.
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La radio universitaria y la generación de comunidades 
participativas alrededor de los programas sobre 
violencia de género y diversidad
 
Verónica Orihuela Vera

1. Introducción

La radio tiene entre sus funciones poner el arte y la cultura al alcance de 
todos. En el caso de la radio universitaria el objetivo se extiende a la dis-
cusión y análisis de temas coyunturales, la difusión de la ciencia, así como 
la promoción de los derechos humanos. En los últimos años han surgido 
movimientos de diferentes alcances, comunidades académicas, culturales 
y de diferentes ámbitos que buscan concientizar, educar y visibilizar los 
problemas relacionados con la violencia de género por el creciente núme-
ro de actos violentos y falta de justicia de género. Aunque hay diferentes 
organizaciones civiles trabajando sobre el tema, no hay en la agenda na-
cional políticas suficientes para erradicar esta situación.

Los medios de comunicación en general tocan por encima el problema, 
mientras en las redes sociales se suscitan diferentes movimientos como 
#MeToo para denunciar casos de abuso, acoso y violencia. Sin embargo, 
hay un camino largo por andar que requiere tomar medidas estructurales 
y los medios juegan un papel fundamental en términos de difusión, aná-
lisis y educación.

En este sentido, se han generado diferentes alternativas en México 
como Violeta Radio, iniciativa ciudadana y académica para ser una emi-
sora dedicada a los temas artísticos, culturales y relacionados con los 
derechos humanos de las mujeres. En este documento analizaremos un 
par de propuestas radiofónicas universitarias (Rolas sin roles de Concep-
to Radial y riu diversidad de la Radio Internacional Universitaria. Red 
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de Redes) que abordan el tema en términos de información, discusión y 
análisis, así como desde la posibilidad de construcción de una comuni-
dad participativa y empoderada para enfrentar este problema. 

También analizaremos el papel de la academia y la necesidad de soste-
ner una comunicación activa y constante entre medio, comunidad estu-
diantil y academia que permita enriquecer la información y ofrecer espa-
cios de debate y análisis.

En los últimos años el movimiento feminista ha cobrado fuerza en el 
mundo a raíz de las denuncias hechas por personajes que se encuentran 
en el foro público. México no es la excepción y el tema de la violencia 
hacia las mujeres ha aumentado en número de víctimas y no de acciones, 
políticas y estrategias que permitan erradicar el problema. 

Lo que abordamos aquí no es un análisis ni de la violencia de género ni 
del feminismo, hay muchos trabajos que se pueden consultar al respecto. 
Nos toca revisar cómo la radio universitaria –en su misión de abordar, 
promover y difundir los temas sociales– puede ser una estrategia no solo 
para educar, sino para generar una comunidad a través de sus diferentes 
brazos tecnológicos y sociales. 

Para cualquiera que se dedique a la radio es fácil reconocer en las redes 
sociales digitales una gran posibilidad de contacto con el público. Si se 
llevan en forma estratégica y adecuada, es posible colocar en poco tiem-
po los programas y temas precisos en el debate público. Mejor aún, esas 
redes sociales permiten el contacto con otros programas en diferentes 
países que posiblemente alimenten e intercambien las experiencias del 
contenido. 

En este sentido, lo anterior ocupa también el camino del trabajo en red 
de las radios universitarias a nivel nacional e internacional. El problema 
de la violencia de género no es solo en un continente, sucede en todo el 
mundo y por esa razón analizamos lo que están haciendo las redes de co-
laboración radiofónica universitaria y cómo esto genera una comunidad 
más global desde el caso del programa Rolas sin roles de Concepto Radial 
en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Cam-
pus Ciudad de México (Tecnológico de Monterrey).
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2. De la interacción a la reconfiguración

Hasta hace unos años había cierta nostalgia por esa radio que se ejercía 
desde el broadcasting am/fm donde los mensajes se desenvolvían con 
verticalidad y el oyente se mantenía atento ante los contenidos que po-
dría replicar solo vía telefónica o por correo postal. Esto aventajaba la he-
gemonía mediática entre los radiodifusores. La moderna radio no solo 
es un broadcasting de antena, sino que va más allá de los hilos y cables a 
formatos binarios donde las posibilidades de interacción se multiplican 
en difusión y, sobre todo, en interconexión a dos niveles, el de los emisores 
con otros emisores y el de los emisores con sus escuchas. 

2.1. Los emisores con otros emisores
Las primeras redes de colaboración surgen en Latinoamérica desde 2009 
por la necesidad de realizar un trabajo común y visible (Giorgi, 2018: 136-
137). Esto, sin duda, en uno de los puntos clave para impulsar la colabora-
ción en las radios universitarias que trabajan con pocos recursos y desean 
tener un alcance y visibilidad mayor para cumplir con sus objetivos de 
difusión de las tareas universitarias y, más allá, promover la discusión y el 
debate de temas sociales que son comunes en los diferentes países.

En 2015 nació la Red de Radios Universitarias de México (rrum) con 
una definición clara de objetivos: 

Fortalecer la función social de la radio universitaria en radiodifusión na-
cional, propiciar el desarrollo de proyectos de cooperación y apoyo, colabo-
rar de manera asociada en trabajo vinculado permanente para desarrollar la 
radio universitaria acorde con los cambios tecnológicos y sociales y desarro-
llar vínculos con organismos nacionales e internacionales afines.68 

Esta red –que tuvo su antecedente en el Sistema Nacional de Produc-
toras y Radiodifusión (sinpries), un sistema dependiente de la Asocia-
ción Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior  

68. Los objetivos están en los estatutos fundacionales de la Red de Radios Universitarias de 
México (rrum).
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(anuies)– se conforma hoy por más de 50 radios de diferentes ciudades 
y provincias y mantiene relación con la internacional riu.

Con el entendido de la colaboración internacional más allá del medio 
radiofónico y el acompañamiento en la gestión de políticas dentro y fuera 
de las radios (Giorgi, 2018: 136), en 2017 se funda la Radio Internacional 
Universitaria Red de Redes (riu) en Madrid, con la integración de ra-
dios latinoamericanas de México, Argentina, Chile, Colombia, Brasil y 
europeas como España, quien encabeza la presidencia, además de sumar 
la colaboración de Italia, Portugal y Spanish Public Radio Foundation de 
Chicago (Martín-Pena, 2018: 127).

La colaboración e interacción de las emisoras se hace necesaria para la 
cobertura de temas relevantes que tienen un impacto internacional y que 
se refieren a los recursos económicos y tecnológicos, que afectan directa-
mente al trabajo radiofónico o a la sociedad porque:

La radio universitaria debe ser protagonista y formar parte de la discusión 
mediática con los otros medios, así abarcar temas que los demás no están dis-
puestos a informar. En ese sentido un aspecto y característica de las redes de 
colaboración es precisamente el de llevar a otras partes del mundo la informa-
ción para que ésta pueda conocerse fuera de su entorno (Giorgi, 2018: 144).

Por tanto, la interacción que hay entre los propios emisores de las 
radios universitarias tiene importancia e impacto en los niveles econó-
micos, tecnológicos y sociales en el entendido de que se hospedan en la 
casa universitaria formadora. Así nació Somos riu, en 2017, una revista 
radiofónica realizada por distintas universidades de Argentina, Ecuador, 
México y España que no tiene un eje de contenido para cada emisión sino 
el ensamblaje de temas científicos, fenómenos sociales analizados desde 
la academia o la conmemoración de personajes, momentos o hechos re-
levantes al público internacional.

Un segundo ejercicio de la riu es Somos diversidad, que en septiem-
bre de 2019 revela sus ondas sonoras y es parte del esfuerzo para atender 
un problema necesario: la creciente violencia de género que se vive a 
nivel mundial y de la que pocos medios dan cuenta, salvo cuando hay 
manifestaciones y disturbios que afectan curiosamente las expresiones 
masculinas.



294La radio universitaria… | Verónica Orihuela Vera

3. Los emisores con sus escuchas, hoy usuarios

La ciberradio, como la llamó Cebrián, encontró en las nuevas tecnologías 
de información una extensión de sus formatos que permitiría la recons-
trucción de mensajes y, desde luego, una reconfiguración o hipertextuali-
dad de la composición radiofónica (Cebrián, 2008 citado en Kischinhevs-
ky, 2016). Independientemente de lo cuestionable que pueda ser llenar de 
virtudes a las tecnologías de la información, es evidente la necesidad de 
colocar el contenido radiofónico en esas posibilidades de interacción que 
son las redes sociales digitales y adecuarse a formatos como los podcast 
para tener presencia en las generaciones más jóvenes habituadas a buscar 
contenido compartible o shareable69 en dispositivos digitales que les per-
mitan también compartir su propios mensajes, no en receptores como la 
radio y la televisión limitados en la interacción. El escucha tiene entonces 
la oportunidad de volverse emisor de mensajes sin tener que acceder di-
rectamente a un medio, ejemplo de ello son los famosos Youtubers.

Lo anterior desde luego tiene material de análisis. Primero, la forma 
súbita en que las audiencias se han convertido en usuarios (Kischinhe-
vsky, 2016) y la comprensión teórica del fenómeno, aún precaria, ante la 
velocidad con que los mensajes inundan las redes sociales y estas, a su 
vez, se diversifican, antes que los clásicos medios masivos. Esto ha gene-
rado nuevos procesos en la producción de los contenidos informativos 
sobre todo y, desde luego, una organización de la agenda pública que ya 
comienza a definirse a partir de las tendencias de las redes sociales, por 
ejemplo, en Twitter. 

Las audiencias jóvenes se han convertido en productores de conteni-
dos que les interesan y de ahí la proliferación de formatos como el podcast 
con distintos géneros, temas y la segmentación de públicos ávidos de es-
cuchar lo que realmente está en su radar de intereses. 

Las radios universitarias que no se encuentran en el espectro ra-
dioeléctrico se han apoyado ahora en estos nuevos formatos para hacerse 
visibles, trascender las fronteras de lo meramente escolar, dejar de ser un 

69. Entre los jóvenes mexicanos se ha configurado en el lenguaje usado para los contenidos 
digitales la palabra shareable, que define aquello que puede compartirse y tiene la calidad, 
subjetiva desde luego, para ser compartido entre las redes sociales. 
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laboratorio estudiantil para pasar a la escena de las discusiones que se en-
cuentran en las redes sociales. No basta con tener un streaming, no basta 
el broadcasting am/fm, hay que extender el brazo a los sitios web y com-
partir los contenidos en Twitter, Facebook y ahora en Instagram, y toda-
vía más allá, hay que saber quienes están en las redes sociales o quiénes 
son los influencers para incluirlos en la conversación. Del contenido global 
que se desarrolla en las redes sociales, los hablantes de español ocupan el 
4.9 %, si consideramos que en el mundo hay 2271 millones de usuarios en 
Facebook, Twitter 326 millones y en Instagram 1000 millones70, estamos 
hablando de un potencial muy importante para colocar las producciones 
universitarias.

Aún hay poco terreno caminado y hay necesidades por conocer mejor 
las plataformas digitales y los lenguajes que prevalecen en estas, sin em-
bargo, quienes han caminado el terreno han generado una comunidad 
entre quienes producen la radio y quienes escuchan y la leen en formatos 
digitales de distintos tipos. El alcance es inimaginable, pero, hoy por hoy, 
no existe un seguimiento teórico medible y práctico de las comunidades 
generadas en esta convivencia entre medios masivos tradicionales, medios 
digitales y los escuchas que se encuentran en las plataformas digitales. 

Hay que atender cómo se están generando los grupos, las nuevas co-
munidades sociales y los símbolos que las representan para poder com-
prender movimientos como #MeToo que tienen un impacto importante 
y determina la agenda informativa.

4. #MeToo

En 2006 Tarana Burke generó el movimiento #MeToo con la misión de 
acompañar a mujeres jóvenes víctimas de violencia sexual en comunida-
des muy pobres habitadas principalmente por gente de piel oscura. De 
acuerdo a la propia Burke las dos palabras «me too» son la respuesta que 
debió dar a una niña adolescente que intentó platicarle la forma en que 
fue abusada por el novio de su madre. Ante la impotencia de escuchar la 
historia completa contada directamente por la chica, la activista decidió 

70. Datos del reporte The global stateof digital 2019 ofrecido por Hootsuite en enero. 
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turnarla a otra consejera y después pensó que debió decirle «me too [yo 
también]» fui abusada.71

El movimiento #MeToo se viralizó de manera rápida y dio origen a la 
organización sin fines de lucro con el mismo nombre y el objetivo de pro-
veer recursos y acompañar a las víctimas de violencia sexual, para así crear 
una comunidad de sobrevivientes a estos ataques sexuales que puedan 
generar estrategias, a su vez, en las comunidades donde habitan.72

En 2017 #MeToo recobró fuerza cuando las actrices comenzaron a de-
nunciar a directores de cine por acoso sexual. Nuevamente se hizo viral y 
se expandió por todo el mundo. El hashtag sirvió para denunciar también 
abusos a integrantes de la comunidad lgbtttiq y fueron señalados per-
sonajes del espectáculo y el mundo académico. 

Un antecedente en Latinoamérica sucedió en 2016 cuando la activista 
colombiana Catalina Ruiz-Navarro había hecho viral en su país el hashtag 
«Mi primer acoso» para denunciar los constantes abusos sexuales de 
hombres a las mujeres. La etiqueta se convirtió en movimiento que tras-
cendió fronteras y llegó hasta México para convertirse en bandera de miles 
que marcharon en abril de ese año para protestar por la situación.73

En marzo de 2019, #MeToo en México adquirió una visión diferente a 
la que su creadora, Tarana Burke dio originalmente. Múltiples denuncias 
de acoso, abuso, violencia e incluso discriminaciones producidas por el 
hartazgo de las mujeres mexicanas ante la falta de justicia de género, sa-
lieron a la luz en Twitter con el hashtag «MeToo» acompañado de la pa-
labra: escritores, músicos, cineastas, actores, presentadores de televisión, 
periodistas, fotógrafos, políticos. Más de 20 ocupaciones según el sitio 
Me Too Watch México.74

Mientras las discusiones entre grupos feministas comenzaban a ele-
varse para definir si era adecuado o no usar el hashtag «MeToo» para 
denunciar o debían realizarse denuncias legales, el número de escritores, 
actores, músicos, conductores de televisión, periodistas conocidos por la 
sociedad mexicana fue creciendo. Entonces sucedió el caso del músico y 

71. https://metoomvmt.org/the-inception/
72. https://metoomvmt.org/about/
73. https://verne.elpais.com/verne/2016/05/19/mexico/1463615258_699475.html
74. http://www.metoowatch.mx/

https://metoomvmt.org/the-inception/
https://metoomvmt.org/about/
https://verne.elpais.com/verne/2016/05/19/mexico/1463615258_699475.html
http://www.metoowatch.mx/
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escritor Armando Vega Gil, quien se suicidó después de ser denunciado 
de forma anónima vía Twitter. Vega Gil se despidió en la misma red social 
avergonzado y manifestando los problemas personales causados por la 
denuncia. Por tratarse de un músico muy popular, la noticia conmocionó 
a muchos, la respuesta en las redes sociales mostró la polarización entre 
las mujeres que lo acusaron de martirizarse hasta quienes señalaron a las 
denunciantes como ejecutoras de una inquisición sobre el fuego de las 
redes sociales.

No hubo espacio noticioso que no organizara análisis, mesas de debate 
con feministas, intelectuales, académicos. La radio universitaria con sus 
posibilidades realizó análisis académicos, pero no fue más lejos. Quizá 
porque la agenda de las universidades sea otra, pero fue muy penoso sa-
ber que no hubo mayor eco en los espacios universitarios que por natura-
leza debieran generar el análisis y debate de estos temas.

Si bien la respuesta no está en #MeToo, sí existe la atención para que 
los temas se discutan en las radios de corte universitario. Sí, se ha deto-
nado en los medios comerciales un debate también, pero la necesidad de 
ir más allá persiste y ahí es donde recuperamos el objetivo de la radio 
universitaria para profundizar y propiciar la comprensión de los temas, 
además de mantener la apertura a posturas distintas.

5. La radio universitaria y la sororidad

La sociedad mexicana vio nacer en 2017 la primera estación de radio fe-
minista, Violeta Radio, en el 106.1 de frecuencia modulada. Se trata de un 
esfuerzo importante ante la demanda de las mujeres por la difusión de 
contenidos basados en el género femenino, la necesidad de educación en 
el tema y, sobre todo, la información y análisis de la situación de violen-
cia. Lamentablemente, por razones que desconocemos, no tiene aún una 
programación de contenidos.

Cuando hablamos de que las emisoras universitarias vayan en bloque 
para gestionar, pensamos en el tema político y social. Un problema como 
la violencia de género, además de no estar en el foco de la agenda pública 
y los noticiarios de radio comerciales (que muchas veces solo sirven para 
recordarnos las cifras), prescinde de la debida atención del Estado por lo 
que, en los últimos años, se han suscitado diversas movilizaciones para 
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visibilizar el tema y llamar la atención de medios y gobiernos en una con-
vocatoria para elaborar nuevas estrategias y enfrentar el problema. 

El 3 de marzo de 2019, Foro de la Mujer, de Radio unam, recibió el re-
conocimiento Memoria del Mundo, de la unesco, por su conservación 
como la primera serie radiofónica dedicada a los temas feministas. El pro-
grama data de los años 70, cuando los movimientos feministas comen-
zaban en México y estuvo al aire hasta 1986. Los tiempos y la tecnología 
han cambiado y de acuerdo con las líneas de algunas universidades o las 
propuestas directamente de académicos y/o estudiantes, se hace necesa-
ria la inclusión de programas sobre género y diversidad. 

La atención del tema requiere no solo nuevos espacios mediáticos ge-
nerados para debatir el problema, sino que estos ayuden a conformar una 
comunidad diversa que participe activamente con la genuina intención 
de establecer la paz, resarcir el daño, respetar los derechos humanos de 
todos y, sobre todo, comprender que los cambios suceden empujados 
desde la sociedad. Las radios universitarias, con los brazos tecnológicos 
actuales, son una fuente perfecta para el nacimiento de convivencias na-
turales y constructivas.

En este sentido, el programa Rolas sin roles comenzó a transmitirse en 
2018 por el streaming de Concepto Radial, la radio del Tecnológico de 
Monterrey Campus Ciudad de México y se publicó en el portal de la emi-
sora.75 A decir de su productora y conductora, Fernanda Estrada, surgió 
a partir de las conversaciones entre amigas sobre la situación en temas 
de género y la necesidad de generar un espacio solo para tratar conteni-
dos y música que conformaran un discurso radiofónico incluyente, así 
que el rango se extendió a la diversidad.76 Iniciaron tres conductoras y, 
posteriormente, se fue extendiendo a más personas que participan en el 
programa para ayudar en las redes sociales o en la producción al aire del 
mismo, todas estudiantes.

Al mismo tiempo, a través de la relación que Concepto Radial tiene con 
Radio undav de Argentina, durante la reunión de la riu en la Universi-
dad Nacional de Quilmes en 2018, se promovió el contacto entre Rolas sin 

75. http://www.conceptoradial.com/podcast/rolas-sin-roles/
76. Entrevista a Fernanda Estrada, estudiante de la Licenciatura de Comunicación y Medios 
Digitales del Tecnológico de Monterrey. Ciudad de México, 24 de agosto 2019.

http://www.conceptoradial.com/podcast/rolas-sin-roles/
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roles y Ecos de sororidad, programa de género con el que se encontraron 
diversos puntos en común como la violencia hacia las mujeres y la falta 
de estrategias por parte del Estado. Un punto relevante es la situación que 
describe Sara Mota, conductora del programa: aunque en los dos países 
hay mujeres en el Congreso o en el Parlamento, no se han visto cambios 
en las leyes ni estrategias que puedan ofrecer a la población femenina ga-
rantías a sus derechos humanos y libertad.77

Fue a través de la difusión en las redes sociales que se fue generando 
una comunidad de escuchas y se ha tejido una red. A finales de julio un 
colectivo de artistas mujeres llamado Feminasty realizó un gran evento 
en el que expusieron obras plásticas, tocaron algunas bandas de mujeres, 
se presentó un standup comedy y el programa Rolas sin roles fue invitado a 
exponer y transmitir desde ese foro. El contacto surgió en las redes socia-
les, en ese algoritmo que reúne los temas afines y genera conexiones que, 
si los medios saben capitalizar positivamente, pueden impulsar comuni-
dades de cambio y resistencia frente a un problema social como lo hemos 
visto en otros países.

Estas comunidades que se generan a través del programa de radio, su 
podcast y la difusión del mismo en las redes sociales han determinado, en 
ocasiones, el contenido del programa. Cuando observamos la escuálida 
agenda de los medios frente a la violencia de género, podemos entender 
que, cuando se abren espacios alternativos, haya una conexión casi natu-
ral e inmediata y se expresan en conjunto las necesidades. 

El tema de las denuncias en las redes sociales a través del #MeToo de-
tonó una crítica sobresaliente sobre la legalidad de estas plataformas digi-
tales; se pedía que quienes denunciaban lo hicieran en el Ministerio Pú-
blico, lo que desde luego es muy complicado si el sistema para denunciar 
está hecho por hombres y lo que prima es la descalificación hacia la mu-
jer y los hechos punitivos para la denunciante. Una evidente necesidad 
entonces fue la de contar con una red como Activismo Jurídico que fue 
convocada por Rolas sin roles a una mesa de análisis sobre las denuncias a 
través del #MeToo con el antecedente de la muerte del músico Armando 

77. Entrevista con Sara Mota, licenciada en Comunicación y Medios Digitales por el Tecno-
lógico de Monterrey. Campus Ciudad de México, 24 de agosto 2019. Participa en el programa 
desde su inicio. 
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Vega Gil que se mencionó antes. El aporte del programa en esta parte, y 
de manera alterna por su productora, han sido las cápsulas o micropro-
gramas sobre cómo denunciar sin correr el riesgo de ser revictimizada. 
Ahora, Activismo Jurídico es, desde luego, un generador de contenido 
indispensable para el programa.

La sororidad, que en la segunda definición de la Real Academia dice 
«relación de solidaridad o afecto entre mujeres, especialmente en la lu-
cha por su empoderamiento»,78 es un término poco usado en México. 
Sin embargo, las chicas de Rolas sin roles que lo comprendieron en su re-
lación con Ecos de sororidad de Radio undav, lo han significado en un 
evento al que convocaron en radio, podcast y redes sociales a las mujeres 
de la comunidad universitaria en el Tecnológico de Monterrey a comer 
pizza «entre hermanas».

La convocatoria realizada por Rolas sin roles para comer pizza y hablar 
entre hermanas, obedece a la búsqueda de espacios donde sentirse libres 
y poder hablar de los temas que elijan. Alrededor de 30 chicas se hicieron 
presentes, algunas llevaron pizzas, algún guacamole, otras músicas y algu-
nas hicieron una gran manta con los mensajes que les nacía escribir.

Cuatro días antes de la reunión organizada por Rolas sin roles hubo 
una gran marcha de los grupos feministas en la Ciudad de México, que 
terminó en algunos disturbios, y que perdió su sentido en los medios 
de comunicación comerciales cuando estos se enfocaron en difundir la 
nota sobre un joven periodista de una de las dos televisoras más impor-
tantes del país, que había sido golpeado mientras cubría el evento en 
vivo frente a millones de televidentes. Por si eso no fuera suficiente para 
desviar la atención, otros periódicos, portales, televisoras, estaciones de 
radio y demás medios hicieron un esfuerzo poco común por describir 
la calamidad que resultaba de las pintadas hechas por manifestantes ra-
dicales, llamadas anarquistas, sobre la base del simbólico monumento 
que es el Ángel de la Independencia. Como si no fuera calamidad lo ten-
decioso de las notas y la absoluta ignorancia (voluntaria o no) de los 
feminicidios en México. 

Los niveles de violencia hacia la mujer alcanzados en varios países, la 
carente atención de los grupos gubernamentales y la vuelta a una agenda 

78. https://dle.rae.es/?id=YQRfknk

https://dle.rae.es/?id=YQRfknk
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conservadora por políticos de diversas naciones que desean implantar de 
nuevo la cultura del ama de casa requieren una red, una comunidad que 
trascienda fronteras y medios a la altura de esa necesidad. 

6. Conclusiones

¿Las radios universitarias podemos con ese paquete? Sin ánimo de con-
ferirles poderes y alcances imposibles, hay tres cosas fundamentales con 
que cuentan nuestras radios: la universidad con la academia siempre ne-
cesaria para dar contexto, análisis e investigación a los fenómenos socia-
les, estudiantes que están demostrando interés por hacer cambios con un 
conocimiento del código de comunicación que viste las redes sociales 
digitales y la infraestructura básica para difundir los mensajes adecuados 
y necesarios para profundizar en el tema. También se cuenta con las redes 
de radios que deben impulsar una labor en conjunto y trabajar en pro de 
la visibilidad de los problemas en los distintos países. El trabajo en red es 
muy necesario porque no todos pueden contar con los tres puntos ante-
riores y porque comparar los procesos sociales entre países a través del 
medio es también un ejercicio muy aleccionador. 

Desde luego, hay que tomar en cuenta que la radio universitaria se 
enfrenta a muchos limitantes; empezando por los complicados apoyos 
financieros lo que deriva en carencia de tecnologías y colaboradores, las 
agendas universitarias que a veces están lejos de las necesidades sociales, 
el golpeteo político en algunos casos y la miopía, en ocasiones, de los pro-
pios responsables que ven en sus puestos un trampolín político más allá 
de un compromiso social. 

Los encuentros universitarios radiofónicos deben proveer informa-
ción y conocimiento. 

Necesitamos un circuito universal de conexiones, incluyendo la habilidad 
parcial de traducir los conocimientos entre comunidades muy diferentes y 
diferenciadas a través del poder. Necesitamos el poder de las teorías críticas 
modernas sobre cómo son creados los significados y los cuerpos, no para ne-
gar los significados y los cuerpos, sino para vivir en significados y en cuerpos 
que tengan una oportunidad en el futuro (Haraway, 1995: 9).
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Por último, será de gran valía recuperar la idea original de acompañar 
y hacer comunidad para generar herramientas que permitan enfrentar el 
dolor y con ello elaborar estrategias de paz. 
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Género, ¿estás ahí?… Indagaciones sobre género  
y sexualidades en las radios universitarias
 
Paula Morales 

1. Introducción 

Esta ponencia se inscribe en un trabajo de investigación postdoctoral fi-
nalizado recientemente (conicet abril 2017 - marzo 201979) y es parte de 
la línea de investigación que definimos como Indagaciones sobre la pers-
pectiva de género en radio. Un abordaje socio-semiótico desde el enfoque de 
transversalización.

En la mencionada investigación estudiamos la condición sexo-gené-
rica de nuestras emisoras universitarias, situando el análisis actual en los 
Servicios de Radio y Televisión (srt) de la Universidad Nacional de Cór-
doba (unc), particularmente en sus dos emisoras (Radio Universidad 
am 580 y Radio 102.3 fm Más que Música).

Durante las XII Jornadas Universitarias La Radio del Nuevo Siglo 
(2018) presentamos avances respecto de la categoría sexo-género en tan-
to condición transversal de nuestros proyectos radiofónicos universita-
rios (aunque a veces oculta o invisibilizada), sus alcances y limitaciones, 
las variables que involucra y las herramientas metodológicas con las que 
trabajamos a la hora de producir conocimiento situado en el contexto de 
emisoras marcadas por la ética pedagógica y de servicios de nuestras uni-
versidades. 

79. Beca Interna Postdoctoral conicet. Período 2017-2018. Dra. Paula Morales, dirigido por 
la Dra. Ammann Ana Beatriz y codirigido por la Dra. Boria Adriana. 
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Con ello dimos pié a un rico diálogo que nos condujo a reflexionar 
acerca de campos de indagaciones teóricas, éticas, políticas y pedagógi-
cas a la hora de abordar transversalmente el fenómeno del género y las 
sexualidades. 

Hoy nos interesa focalizar la discusión en los modos en que opera el 
contexto enunciativo e institucional de las emisoras en la configuración de 
un universo sociosimbólico-discursivo, tanto al aire como en las auto y 
hetero-percepciones que los profesionales del medio expresan cuando 
aluden al género y las sexualidades (en adelante GyS). Sobre este aspecto 
trabajaremos a continuación, recuperando resultados de la investigación 
y produciendo algunos interrogantes para su debate y revisión. 

Uno de los objetivos específicos de nuestro trabajo fue indagar sobre 
los sentidos atribuidos a la perspectiva de género y sexualidades en el 
contexto enunciativo e institucional de las emisoras, mediante el abor-
daje sociodiscursivo de dos materialidades: entrevistas a profesionales 
del medio y registro de una muestra de la programación en emisiones 
al aire. 

Nos interesaba encontrar un modo de reconocer y analizar las vincu-
laciones existentes entre los discursos emitidos en la programación, su 
contexto enunciativo y la dimensión institucional del medio.

Fue así como constituimos una muestra conformada por un total de 
emisiones al aire de 6750 minutos, correspondiente a ocho programas 
(4 am y 4 fm)80, de cuatro turnos (primera mañana, segunda mañana, 
siesta y vespertinos). Los períodos registrados fueron del 31/7/2017 al 
4/8/2017 y del 4/9/2017 al 8/9/201781; y un conjunto de entrevistas 
constituido por una muestra de 38 entrevistas, cubriendo los roles de: 
conducción, coconducción, locución, columnas, móviles, producción, 
redacción, operación y musicalización (33 entrevistas), y cargos ad-
ministrativos, directivos y gerenciales (5 entrevistas). Las mismas tu-

80. Programas analizados: Cara y cruz, Entre nosotros Rebeca, ¿Qué pretende usted de mi?, Otra 
vuelta de tuerca (am 580) y Ciudad despierta, Mirá quién habla, Subversiones y Nada del otro 
mundo (fm 102.3). 
81. En dicha muestra las unidades de análisis fueron 1) Apertura y cierre de programas, 2) Co-
lumnas de opinión y mesas de café o tertulias, 3) Diálogo radiofónico, comentarios y opinio-
nes, 4) Entrevistas, 5) Crónicas y/o móviles, 6) Publicidad y 7) Música. No se consideraron a 
nivel analítico las artísticas, los segmentos informativos, ni los llamados de oyentes.
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vieron lugar en las instalaciones de los srt –entre agosto y octubre de 
2017– y fueron protagonizadas por 19 mujeres, 18 hombres y 1 trans, con 
un promedio de 40 preguntas.

2. Contexto enunciativo e institucional como 
categorías de análisis 

Por contexto enunciativo entendemos todas aquellas condiciones de pro-
ducción que intervienen en el dispositivo enunciativo radiofónico (Ve-
rón, 2013; Fernández, 2008) y propician la producción de sentido social 
bajo el lenguaje radiofónico. La combinatoria de los elementos propios 
de este lenguaje y la intertextualidad discursiva (verbal y no verbal) con-
figuran un espacio característico dinámico y contingente, en el cual el dis-
positivo de enunciación opera. 

Cuando hablamos de contexto institucional como categoría de análisis 
nos situamos en lo que se define como las condiciones institucionales de 
la enunaciación radiofónica, es decir, las dimensiones que entran en jue-
go y hacen posible la producción de sentido en radio: histórico-jurídica, 
técnica, laboral y productiva, política y simbólico económica.

Las percepciones sobre el género y las sexualidades vinculadas al ha-
cer radiofónico, así como las modalidades que adquieren los discursos 
emitidos al aire que remiten a temas vinculados a GyS constituyen un 
material consistente a la hora de comprender como se configuran ambos 
contextos en las emisoras de nuestro análisis.

Una de las preguntas que realizamos en las entrevistas, inicialmente, 
participaba de nuestra guía de campo en tanto indicador de las modali-
dades del ejercicio de la violencia de género registradas por los profesio-
nales. Con ella queríamos saber qué asociaban a la idea de violencia de 
género y cuáles eran las diferentes semantizaciones que los fenómenos 
que venimos estudiando (como la brecha salarial, la desigual distribución 
de la palabra, el androcentrismo mediatizado, la ridiculización, el menos-
precio y la humillación, o incluso la violencia sexual y el acoso) adquirían 
en la cultura profesional investigada. 

Lo que inicialmente se presentó como pregunta asociada a prácticas 
fuera del aire, adquirió –respuesta tras respuesta– un carácter transversal. 
Lo que las personas entrevistadas iban develando configuraba no solo 
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un estado de situación del clima laboral, sino también la caracterización 
(y condición, incluso) de los contextos enunciativos en los cuales las sali-
das al aire se inscriben.

La pregunta se desglosó en varias partes. Primero les pedimos que 
pensaran en un espectro de prácticas, discursos y situaciones que hayan 
vivido en sus experiencias en los srt y, allí, apuntalamos el sentido que 
nos interesaba: «¿Qué incomodidades podrías registrar? ¿En el espectro 
de entre qué y qué podrías situar experiencias que hayas vivido, discursos 
que hayas escuchado, prácticas que se hayan dado (repetida o excepcio-
nalmente) que hayan generado incomodidad?».82

Los profesionales varones mencionaron haber sentido –al igual que 
las mujeres– mensajes políticos indirectos que llevaran a la autocensura 
y, particularmente como género masculino, se registra que percibieron 
como incomodidades las diferencias inter generacionales, faltas de res-
peto, descalificaciones sobre el rol de conducción ejercido, alusiones al 
éxito sexual de uno de los participantes del panel, incomodidades res-
pecto de las asignaciones salariales, desconfianza sobre las llegadas tar-
des por cuidados de hijos/as a cargo y una sensación de enojo frente a la 
poca producción por parte del sector de periodistas, y el personalismo 
opinístico:

Entre varones, el trato en los equipos de trabajo puede asumir variantes 
como esta: «nunca tuve grandes disgustos ni me sentí mal. Por ahí me sien-
to mal en dosis. (…) pasa lo mismo que pasa en todos los medios: que los 
periodistas no trabajan, no preparan las cosas, no producen, se creen que la 
radio es una mesa de café, venir y opinar, (…) mucho chiste, demasiado, una 
exageración, (…) y a veces siento o he sentido que las cosas que digo no les 
interesana los compañeros de la mesa (…) no te miran (…) son como islas, 
como discursos separados».

82. Respecto de esta pregunta, solo identidades masculinas y trans respondieron no registrar 
incomodidades explícitas o recordar vivencias. 
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Respecto de su percepción sobre incomodidades que no vivieron 
como protagonistas sino como testigos83 mencionan haber visto el mal-
trato cotidiano hacia las mujeres, la humillación84 por condición de ser 
mujeres, el machismo, sexismo, homofobia y misoginia, las indiferencias 
asociadas al rol profesional de las mujeres en la dinámica del equipo, los 
tratos misóginos de jefes, las calumnias por expresiones personales, alu-
siones a la apariencia corporal e insinuaciones sexuales85 y episodios que 
implican insultos y humillación por parte de un jefe/conductor. Es im-
portante resaltar aquí que el reconocimiento del rol como testigos de es-
tas situaciones, evidencia que para los hombres no hay indiferencia sino 
incomodidad, aunque esto diste mucho de implicarles en la transforma-
ción cotidiana de los parámetros socioculturales que sostienen las violen-
cias de género. Este registro de la convivencia laboral en clima de ejerci-
cio de violencias de género se evidencia explícitamente cuando frente a la 
pregunta «Hablando en general, y sin la necesidad de mencionarles con 
nombre propio, ¿conocés o conociste colegas que hayan sufrido algún 
tipo de violencia de género o mencionado estar atravesando situaciones 
de violencia de género? ¿En su ámbito laboral o intrafamiliar?» respon-

83. Sobre el rol de testigos, una de las profesionales aporta un punto de vista relevante: «Es 
gravísima, más cuando se ejerce el poder y lo están ejerciendo sabiendo que es tu pan de 
cada día, (no solo la violencia verbal… todos los otros tipos de violencia son gravísimos) 
el destrato, la descalificación, vivir situaciones de violencia para con otros que es también 
una manera de ser violento indirectamente porque si vos estás trabajando con un grupo de 
personas y hay uno que se levanta, tira una silla contra la pared o se señala, se agarra esta, 
¡tomá!, se agarra los testículos e insulta a otro compañero, y vos tenés que seguir en un ámbito 
de un programa de tres o cuatro horas, es muy difícil».
84. Una profesional expresa: «30 años transitando, y mayoritariamente con hombres, una 
carrera, una profesión o tu desempeño de laburo, y te lleva a saber cómo es el básico del 
macho. Entonces vos sabés que si vos decís ¡ah! ¡No! ¡Qué horror! Ahí perdiste… Entonces 
la búsqueda es esto, de no tomarlo a mal, pero tampoco dejarlo pasar y, bueno, ahí agudizar 
la inteligencia, la rapidez, el humor, un combo que vos lo vas ya activando como de manera 
normal –aunque no deba ser así– pero, justamente, por esto, por la convivencia que uno 
debe tener».
85. Una profesional de años reflexiona: «Cuando yo entré de pasante acá, hace 18 años, era te-
rrible. Acá adentro era terrible, […] los hombres de antes eran distintos entonces, era decirte 
lo que sea y vos callarte, y vos eras una nena, digamos. Yo he vivido situaciones donde he esta-
do entre el canal (el estudio de tv) y afuera –son dos puertas– y te encierran ahí, te pechan y 
te dicen cosas. Yo tenía 18 años ¿a quién le iba a ir a decir? ¡No era como ahora! ¿A quién le ibas 
a ir a decir: “¡ay! me quisieron ¿qué?”. Aparte, si te querías quedar no podías ni abrir la boca».



308Género, ¿estás ahí?… | Paula Morales

dieron en un 20 % que no (y de ese porcentaje, el 80 % fueron varones) 
y un 80 % que sí, referenciando por tal a la violencia verbal, miradas in-
discretas («tal me miró mal»), exceso corporal («tal me tocó mal»), 
excesos de tono de voz al hablarle a una mujer, insultos a una trabajadora 
de menor jerarquía, provocándole llanto y angustia; y lineamientos edi-
toriales referidos a no tratar temas vinculados a género y sexualidad en el 
programa. Quienes mencionan no haber registrado violencias de género, 
argumentan que no se enteraron de nada porque no les interesa «hacer 
radio pasillo», nunca les interesaron las situaciones particulares; no las 
registraron en la radio, pero sí en la tv. El porcentaje femenino que dice 
no haber registrado lo explica por el hecho de que no son muchas muje-
res y no hay un vínculo ya que el contacto es escaso y se reduce al pase 
de turno. 

Volviendo a la pregunta por las incomodidades, las profesionales que 
registran –diferencialmente de los varones– haber sufrido de manera per-
manente comentarios alusivos a su vida cotidiana, a su vida sexual, a su 
apariencia corporal y edad; incomodidades asociadas al rol profesional 
en la dinámica del equipo (por competición y defensa de nichos), haber 
tenido que escuchar chistes sobre la provocación femenina vinculada a 
causales de feminicidios y sentir una persistente incomodidad debido a 
la brecha discursiva entre el decir al aire y el off del micrófono. Estas si-
tuaciones llevan a muchas mujeres a vivir procesos de masculinización o 
aculturación femenina86. En relación con prácticas que las profesionales 
vivenciaron de manera esporádica se encuentran insinuaciones sexuales 
de compañeros hacia mujeres, gestualidades e insultos aludiendo a la pro-
pia genitalidad, desprecio vinculado al rol profesional en la dinámica del 
equipo y descalificación sobre el trabajo.

Un conjunto de prácticas discursivo-enunciativas al aire y entre inte-
grantes de los equipos de trabajo fueron aludidas por las profesionales 
como, por ejemplo, la desacreditación de temas propuestos por la con-

86 . Una profesional expresa: «Respecto del trato con los compañeros, digamos, soy una 
mujer de 50 años y ya soy más un Cacho que una mujer, porque a eso te lleva este ámbito. 
A transformarte en algunas cuestiones, justamente para evitar esas situaciones donde a una 
la hacen sentir incómoda y tener que poner un freno con alguien que cotidianamente estás. 
Tenés que decir “yo acá, ¿cómo, inteligentemente, estoy en un ámbito donde la mayoría de 
los que trabajamos estamos mucho más tiempo en el ámbito de trabajo que en el hogar?”».
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ducción femenina a través de la indiferencia o de la broma, o las insinua-
ciones sexuales a entrevistadas mujeres al aire. Este clima incide en la 
dificultad –para quienes llegan– para asumir negociaciones al aire sobre 
diferentes puntos de vista alrededor de un tema propuesto, cuando la ta-
rea es de acompañamiento; o en la dificultad para cortar a alguien que 
está hablando, dar continuidad a un tema o conceder los turnos de la con-
versación cuando la conducción está a cargo de una mujer. 

Ciertas incomodidades expresadas en las entrevistas tienen que ver 
con prácticas administrativo-institucionales como los ascensos sin sus-
tento académico, el desprecio y falta de consideración de gente que está 
trabajando en la calle y las mujeres, en particular, para ofrecerles conduc-
ciones cuando ya cuentan con vasta trayectoria, la negativa de horas fijas 
de locución disponibles para el ascenso en la carrera y la necesidad de 
tener un contacto o venia de un jefe para acceder a un lugar expectable. 

Respecto de las incomodidades expresadas por las entrevistadas sobre 
prácticas y políticas editoriales registramos la estructura de los programas 
que habilita el chiste fácil sobre género y diversidad sexual e inhabilita 
el lucimiento de las mujeres; la comparación y competición entre muje-
res como criterio editorial para generar polémica y provocar momentos 
de intensidades variables en un programa; la asignación del trabajo que 
nadie quiere a las jóvenes que están empezando;la asociación del rol de 
locutora a la falta de inteligencia para hacer tareas que excedan la lectu-
ra de mensajes, htm87 o vías de comunicación; reducción de las tareas 
de las locutoras a tareas básicas (por ejemplo: «Pero si vos sos locutora, 
qué otra cosa podés hacer más que leer los datos del tiempo o repetir los 
teléfonos o leer los mensajes. Desde la inteligencia… en ese aspecto yo 
he sido insultada desde la inteligencia sin saber que bagaje cultural tenía 
yo»); la doble moral sobre el género que asume una posición discursiva-
mente y al aire, y no la corresponde en otros niveles de acciones concretas 
en la empresa; la escasa cantidad de mujeres en la conducción de progra-
mas; el criterio de evitar mencionar el nombre propio de la /el locutor en 
los bloques musicales que presente; que las artísticas refuercen la distri-
bución predominantemente masculina de figuras al aire (apellidos); que 

87.  En lenguaje radiofónico significa hora, temperatura y humedad.
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sean leídos mensajes transfóbicos al aire y que la musicalización no tenga 
un criterio inclusivo de género. 

3. Contexto institucional y enunciativo en la 
configuración de un universo de sentidos sobre GyS

Tras haber presentado el carácter transversal e interdependiente de am-
bos contextos en la producción de sentido mediatizada, podemos aden-
trarnos en los modos en que operaron (en las emisoras analizadas) y los 
resultados a los que arribamos. Si destacamos la distribución de voces 
por unidades de análisis podemos ver que: 

Del total de 640 minutos en aperturas y cierres de la am y de la fm, 
pudimos ver que la aparición de voces se presenta en la siguiente distri-
bución: 23 masculinas y 5 femeninas (16 masculinas y 3 femeninas en am 
y 7 masculinas y 2 femeninas en fm). Esto representa un 82 % de voces 
masculinas (28 voces en total) en las aperturas y cierres de programa y 
una subrepresentación femenina que no alcanza el 28 %.

La unidad de análisis «Columnas» asume un total de 340 minutos en 
una muestra de 6750 minutos, es decir, que representa el 5 % de la pro-
gramación escuchada. Esta distribución se da en un 73 % en 3 programas 
conducidos por varones (¿Qué pretende usted de mi? 19 %, Mirá quien ha-
bla 36 % y Nada del otro mundo 18 %) y en un 27 % restante (Cara y cruz 
7 %, Entre nosotros Rebeca 12 %, Otra vuelta de tuerca 4 % y Subversiones 
4 %). Es llamativa la ausencia de columnas en el 43 % de la programación 
conducida por mujeres (programa Ciudad despierta) ya que, si nos guia-
mos por el criterio de presencia/ausencia de columnas en magazines, po-
demos ver que cuando son conducidos por varones (9 horas semanales), 
en el 100 % de los mismos hay columnas y, de hecho, las columnas que se 
presentan a lo largo de la semana de programación, se distribuyen en un 
59 % en estos tres magazines (¿Qué pretende usted de mi?, Mirá quien habla 
y Subversiones).

La unidad de análisis«Comentarios y opiniones en diálogo radiofóni-
co» constituye el 46% del contenido emitido ya que asume un total de 
3122 minutos en una muestra de 6750 minutos. Las voces que participan 
en esta unidad de análisis son 32. De ellas el 75 % son masculinas (24) y 
25 % femeninas (8). Se registra ausencia de voces trans en la muestra se-
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leccionada. Los roles desde los cuales asumen la enunciación representan 
una conducción en un 71 % masculina y en un 29 % femenina; una co-
conducción 85 % masculina y 15 % femenina; una locución de turno con 
presencia en la muestra de 55 % masculina y 45 % femenina y una voz de 
personificación humorística masculina. 

El total de minutos registrados en la unidad de análisis «Entrevistas» 
es de 1142, es decir, un 17 % de la programación. Porcentualmente, la dis-
tribución de voces que entrevistan y que son entrevistadas es de un 77 % 
de entrevistadores masculinos y un 23 % de entrevistadoras femeninas. 
Del 77 %, es decir, de las veces que los varones entrevistan, en un 74 % lo 
hacen tomando como fuentes a otros varones, y en un 26 % a mujeres. En 
el caso de las entrevistadoras mujeres en un 29 % entrevistan a otras mu-
jeres y un 71 % de las veces a varones, confirmando la tendencia sexista en 
el reconocimiento de las voces con status de fuentes y desmitificando la 
idea de que las mujeres actúan corporativamente con otras mujeres cuan-
do tienen a cargo la conducción de un programa.

La unidad de análisis «Crónicas y Móviles» abarca 213 minutos de la 
muestra, configurando el 3 % de la programación registrada. Las crónicas, 
en la muestra, presentaron seis movileros/as y cronistas: Jorge Vasallo y 
Valeria Gamboa, Bruno Suárez, Ariel Mansilla, Mario Navarro, Juan Ma-
nuel Fernández. De las 30 salidas al aire registradas, 19 corresponden a la 
voz masculina y 11 a la femenina, es decir 63 % y 37 %, respectivamente.

La unidad de análisis «Música» consigna 921 minutos, lo que repre-
senta un 14 % de la muestra total. Los separadores se presentaron 52 veces, 
el 75 % corresponde a voces masculinas (39 veces), el 24 % con voces fe-
meninas (12 veces) y el 2 % con voces diversas (1 vez). Un dato interesante 
es que el 40 % de los separadores se escucharon en un mismo programa, 
que había implementado un mecanismo participativo de integración de 
la audiencia a la hora de producir las piezas artísticas que el programa 
luego llevaría al aire. De estos 21 separadores, ninguno fue elaborado con 
una voz femenina o trans. Todos los oyentes que participaron en esta edi-
ción técnica –y en el concurso que los seleccionó– fueron masculinos. 
Esto nos habla de la brecha digital y de género presente en el manejo de 
herramientas de edición sonoras de las audiencias universitarias, entre 
otros factores intervinientes. Respecto de los temas musicales, la mues-
tra capturó 284. De estos temas musicales, los que remitían conceptual e 
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ideológicamente al tema tratado en el programa fueron 21. El resto (263) 
cumplieron una función estética. Dentro de los temas vinculados, la dis-
tribución asumió un 71 % de las veces (15) una interpretación hecha por 
voces masculinas y 29 % de las veces (6) por voces femeninas. Aquí, nin-
guna vez apareció una voz disidente bajo este criterio de concordancia 
temática al contenido del programa. Respecto de los temas musicales es-
téticos, en un 82 % de las veces fueron interpretados por voces masculinas 
(216 temas), 16 % por voces femeninas (43 temas) y solo un 2 % por voces 
disidentes.

Las publicidades asumen un total de 372 minutos en una muestra de 
6750 minutos, es decir, que representa el 6 % de la programación escucha-
da. La distribución temática expresa el sexismo en la selección de las vo-
ces asociadas a los temas de las publicidades y propagandas. En solo 4 de 
los 34 rubros temáticos, las voces masculinas no tienen participación, es 
decir que participan del 88 % de las veces que se emite una publicidad al 
aire. Dentro de los 15 rubros que se presentan asumidos de manera mixta 
o alternada (según el caso) la tendencia muestra un 79 % de participacio-
nes femeninas (repeticiones al oído) y un 21 % femeninas. Las pnt88 se 
distribuyen en un 63 % para las voces masculinas (33) y un 37 % feme-
ninas (19). No hay registro de voces trans en la muestra. Asimismo hay 
rubros que marcan un desplazamiento, como por ejemplo: la difusión de 
información institucional de la unc (cursos, presentaciones, campañas y 
concursos) es asumida en un 87 % por mujeres (similar al 90 % de las ve-
ces que voces femeninas difunden los eventos editoriales o culturales del 
columnista Saravia) y la tendencia se contrasta con un igual porcentaje 
para el rubro de difusión de publicidad política (candidaturas) a favor de 
voces masculinas, un 86 % en Telefonía (apps y negocios asociados) o un 
95 % en turismo comercial. Este último ejemplo demuestra la dispar dis-
tribución de la pauta publicitaria en las voces y su retribución económica 
y simbólica.

A nivel institucional, en esta distribución de roles sexuados, la confor-
mación de los equipos de trabajo y en la conducción de la programación 

88.  En la jerga radiofónica, pnt significa Publicidad No Tradicional.
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es otro indicador importante. De un total de 22 horas y 30 minutos se-
manales registradas, la distribución de géneros asociada a la conducción 
de programas evidencia un 70 % de conducción masculina y un 30 % fe-
menina. Uno de los conductores ilustra: «Es un lugar donde está todo 
bien y a la hora que se prende el micrófono es el primero que mete el 
pecho, digamos… se define quien conduce un programa con el primero 
que mete el pecho». De ese 70 % (15 horas y 30 minutos) el 55 % (8 horas 
y 30 minutos) corresponden a magazines y el 45 % a programas periodísti-
cos. En el caso de las conducciones femeninas se focalizan en un 100 % en 
magazines, lo cual indica que la concentración de la programación perio-
dística (en un 100 %) está asignada a conducciones masculinas.

Los equipos de trabajo están conformados por quienes desarrollan la 
conducción, coconducción, locución, columnas, móviles, producción, 
redacción, operación y musicalización. En la muestra la distribución de 
roles se ve atravesada por una sexualización de las tareas, evidencia que 
puede constatarse en la siguiente asignación: la distribución de roles 
presenta una conducción marcadamente masculinizada, arrojando un 
67 % de conducciones masculinas en estos segmentos, frente a un 33 % 
de femeninas (de un total de 8 voces, 6 masculinas y 2 femeninas) y una 
tendencia similar en la coconducción, con un 75 % masculinas y 25 % fe-
meninas (15 voces, 12 masculinas y 3 femeninas).89 Sobre las tareas de 
operación y musicalización la muestra capturada registró una asignación 
100 % masculina, aunque en datos del período existe evidencia de que 
en la musicalización hay una mujer en función. Sobre el desarrollo de la 
locución, columnas, móviles, producción y redacción, la distribución se 
desglosa en el análisis de cada unidad de análisis.

Cuando preguntamos «¿cómo describirías tu participación actual en 
los srt? ¿Cuáles son tus actividades, tus rutinas, horarios? ¿A qué te de-

89.  Es importante rescatar la voz de un entrevistado que describe su percepción sobre la 
distribución de voces en la programación: «Todas las mujeres que están haciendo aire frente 
al micrófono están un sábado». Incluso en la frecuencia fm una entrevistada confirma «No 
hay más mujeres que conduzcan. Las dos los sábados. Y en la semana, olvidate, no». Este dato 
es percibido por uno de los columnistas de manera parcial, pero significativa: «Me parece que 
la fm, especialmente con la visión que tiene, con la línea editorial distinta que tiene, es distinta 
de la am […] por otra parte, no tiene sentada en la silla de conductora a ninguna mujer; y creo 
que eso sería necesario».
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dicás actualmente en los srt?» tuvimos en cuenta el lugar de trabajo los 
horarios (turno matutino, vespertino o nocturno) y la modalidad de con-
tratación (con horario fijo, flexible, contemplativa de margen en horario 
de llegada o de salida).

La muestra de las entrevistas presentó en el rol de producción y coor-
dinación general de programas a 66 % varones y 33 % mujeres. La produc-
ción musical, de contenidos, redacción de noticias, edición de sonido, de 
mensajes, manejo de redes es mayoritariamente femenina. Además de 
esto, las productoras realizan otras tareas que exceden el rol de produc-
ción y son percibidas como ajenas a la tarea encomendada. Las realizan 
igual porque es la forma de ascenso en las lógicas de reconocimiento in-
ternas y estas son, por ejemplo, la atención del teléfono, asumir breves 
participaciones al aire o realizar favores personales al conductor del pro-
grama. La responsable del servicio informativo –es decir, su productora 
general– es una mujer, quien también tiene la responsabilidad de editar 
contenidos periodísticos.

Sobre el modo de ingreso a estas emisoras, se registraron 50 respuestas, 
de las cuales solo las mujeres accedieron presentando un curriculum vitae 
o por selección en el contexto de una pasantía. También solo las mujeres 
ingresaron por haber sido presentadas por sus esposos90 o sus padres, no 
registrándose caso alguno a la inversa. De los ítems que podrían asociarse 
a modos de ingreso meritocráticos o nombrados por las personas entre-
vistadas como el «esfuerzo personal», en su totalidad fueron menciona-
dos por varones. 

«¿Trabajás la preproducción del programa en tu casa?». La tendencia 
es afirmativa, las personas entrevistadas describen una producción laten-
te, 24 horas, desde casa y pendientes del teléfono. Solo los varones men-
cionan preproducir esporádicamente. En el caso de la preproducción que 
implica contacto con pares o jefes, el 100 % de quienes lo mencionaron 

90. Ilustrativamente una columnista expresa: «Mi llegada como columnista fue 
absolutamente casual porque el hijo del [conductor] es amigo de mi hijo más grande –o sea, 
empezaron primer grado juntos– y los dos eran nuevos. […] Un día vino a casa […] mi 
marido –que es muy de radio– enseguida detectó [el programa], entonces lo escuchaba y un 
día lo encaró [al conductor] y le comentó. Me hicieron una entrevista en el programa y, bueno, 
se ve que estuvo buena la entrevista».
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fueron mujeres y este mismo porcentaje se puede encontrar entre quie-
nes mencionan producir guiones en dichas instancias. 

Cuando indagamos sobre cómo influyen las rutinas cotidianas en ese 
«trabajar desde casa» encontramos que solo las mujeres mencionan 
que ven afectado su descanso, las mismas rutinas domésticas familiares 
o poder planificar actividades con la familia. Solo fueron varones quienes 
registraron no ver influenciado su trabajar desde casa por las rutinas co-
tidianas e incluso fueron los únicos que asociaron el trabajar desde casa 
con disfrutar de la tranquilidad para trabajar o estar más tiempo con sus 
hijos. Un testimonio fue revelador. Una movilera analiza que las rutinas 
de llevar el trabajo a casa le quitan indudablemente tiempo que desea-
ría dedicar a su pequeña hija, asocia este evento en su vida, el ser ma-
dre, como un «antes y un después»91 y lo relaciona con la dedicación 

91. Esta idea de un antes y un después de la llegada de un hijo o hija, aparece recurrentemente 
en varones y mujeres. Cuando preguntamos si, al convertirse en padres o madres –
profesionalmente hablando– tuvieron que hacer algunos cambios de horarios o desplegar 
algunas estrategias, encontramos que los varones registran la suerte de la llegada en 
condiciones materiales y profesionales de estabilidad y hasta reconocimiento laboral ya 
capitalizado: «Tuve suerte, porque me llegaron grandes, viejo yo. Me casé grande, tuve 
hijas de grande, con lo cual también tenía un poquito más de espalda: tenía ya un nombre y 
mejores condiciones laborales, económicas. […] Justo me fui de la empresa en la que había 
trabajado durante 11 años–. Muchas de las cosas que hago con ellas no las podría hacer si 
tuviera que cumplir un horario fijo y una cosa tan esclavizante»; o su posibilidad de negociar 
condiciones particulares a las que se vieron expuestos en su rol de paternar: «Desde que entré 
tuve que pensar de qué manera hacía las dos cosas durante la mañana e incluso a la tarde, 
cuando vuelvo, es lo mismo. Antes cuando me plantearon ciertos horarios yo no pude porque 
More entraba a una hora, la tenía que llevar a la escuela y no podía– ahora no porque está 
en la secundaria–. Entonces, en un momento, el programa me planteó que empiece a la 1. 
El tema es que ella entraba 12:30. La dejaba en el colegio y no llegaba acá a la una. Entonces, 
logré arreglar para que hubiera como una cápsula que me permitiera a mí empezar a la una y 
cuarto. Tener ese margen. Hubo una negociación en torno a eso. […] Durante toda esa etapa 
de la primaria era como ir acomodando». Para las mujeres, el impacto tiene repercusiones 
en la conciliación cotidiana de la vida de criadoras-cuidadoras y la profesional. Una de las 
trabajadoras relata: «Otro gran cambio fue cuando fui madre, que claramente cambió todo 
lo conocido, porque siempre cuando hablamos de espejismo, de igualdad, creo que yo lo sufrí 
en carne propia, creyendo que yo podía ir y venir, hacer, deshacer, hoy quiero ser científica, 
mañana comunicadora y esto y lo otro y yo puedo y yo… y, de repente, cuando tenés hijos 
[…] te sentís ahí, como en una especie de cárcel –con todo el amor del mundo–, pero es 
como que yo ahí viví en carne propia lo que es el trabajo doméstico no remunerado y su 
impacto».
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al trabajo92 (cantidad de información que consume, concentración que 
logra, etc.). Este dato, leído desde una perspectiva productivista, puede 
exponer y hasta perjudicar a las trabajadoras de una empresa. Sin embar-
go, desnuda el meollo de una cuestión paradojal: los servicios de radio 
y televisión (srt) se perciben como una gran familia93, muchos pasajes 
de las entrevistas mencionan incluso bromas y alusiones a conductoras 
que ofician de «madres», coconductores que son «como hermanos» y 
hay evidencia de ingresos por línea filial. En este contexto, el desconoci-
miento de lo que implica para las trabajadoras el evento de la maternidad 
es un gesto político-institucional que expone una crueldad inconsciente. 
Las políticas de acción positivas para las mujeres madres profesionales no 
son una reivindicación sectorial sino la respuesta legal y legítima correcta 
en un paradigma sociocultural donde las mujeres somos aún las princi-
pales responsables de las tareas de cuidado familiar. Las empresas que 
desconocen este dato y el impacto de las tareas de cuidado en el rendi-
miento profesional de sus trabajadoras solo ayudan a ensanchar la brecha 

92.  Una productora comenta: «La preproducción… es complicado, si, es re complicado. 
Y bueno trato de acomodarme. Tengo una nena que llega a las 17:30, la otra va a la mañana. 
Después de que ella llega y le hago la leche y todo eso, me empiezo a sentar. Bueno, ahora 
con el teléfono es más práctico, me resulta más práctico chequear un par de páginas y ya 
desde mi teléfono mando mensajes, mando [mensajes] por WhatsApp o mando audios o, 
eventualmente, hago una llamada. Pero, últimamente, me pasa que no tengo tiempo, nunca 
termino de sentarme en la computadora, por ejemplo, donde sería más cómodo para mí. 
Entonces voy pivoteando en la casa a medida que me van necesitando, con el teléfono en la 
mano, haciendo la tarea (la de ella) y tratando de ser madre, digamos, con tareas de la escuela, 
los baños, después viene la cena, cuando te diste cuenta son las 9 de la noche y estás todavía 
pegada al teléfono haciendo llamadas o recibiendo algún mensaje, recibiendo una respuesta».
93. Diversos profesionales lo describen así: «Estamos tantas horas –en algunos casos, incluso 
mucho más que con nuestras familias– que esto termina siendo una gran familia; con sus 
conflictos, con sus desavenencias, con sus aciertos y con sus diálogos y con sus cuestiones a 
resolver como cualquiera otra, nada más que nosotros somos una familia de 300»; «siempre 
nos manejamos como si fuéramos una empresa familiar, entonces todo acá es de favor y 
todo es pidiéndonos de amigos que me hagan la gamba». «Yo diría que, un poco, el rol de 
productor es el rol de niñero (risas), ya sé porque, hay veces que se pierde… en el momento 
capaz no te das cuenta de que estás al aire o fuera de aire, sobretodo fuera de aire y pasa el 
tiempo y tenés que meter un montón de cosas, entonces como que el rol del productor es 
estar ahí diciendo «che, tiene que salir esto». En mi caso particular siempre me sentí como 
un padre, una madre soltera de cuatro bebés de 45 años, porque a veces llegaban tarde, a veces 
comían en el micrófono, a veces pasaban media hora fuera del aire y vos tenés que estar ahí, 
como, diciendo «tenés que entrar».
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de género en el acceso, permanencia, regreso luego de las licencias por 
parto94 y ascenso95 en igualdad de condiciones. Una profesional de cargo 
intermedio describe:

Recién ahora, cuando mis hijos empezaron a ser más grandes, empecé 
a agarrar más cosas. Pero sí me perdí muchos años de capacitación y de un 
montón de cosas por tener a mis hijos […]. Capacitaciones que competían 
con el horario familiar, en la unc gratis, yo vivía acá, en Marqués, con mi 
hijo, 8 hs, no podía […] me hubiese encantado que hubiesen podido venir 
en el horario de trabajo a poder darnos una hora de alguna de esas capaci-
taciones.

94. Una de las profesionales relata el período postparto: «Creo que lo borré de mi memoria. 
Es complicado, siempre es complicado, sobre todo adaptarse al regreso cuando ya sos otra 
persona. […] Volver a trabajar y, bueno, tratar de equilibrar –digo yo, en realidad es tratar 
de hacer equilibrio– entre tus tareas como mujer, como madre, como productora que seguís 
siendo o periodista que seguís siendo. Se produce un cambio importante en la vida de uno, 
en la cuestión emocional también y, bueno, uno trata de… Obviamente, acá seguís siendo la 
misma, seguís siendo la productora y nada más, no ha cambiado nada, eso uno lo nota, tiene 
que… digamos, nadie ve que las cosas son distintas cuando uno vuelve. Te la arreglás medio 
sola también. 
95. Las barreras para los ascensos podrían encuadrarse en lo conocido como el techo de 
cristal: «Presenté un proyecto donde pudiese traer […] la agenda cultural de Córdoba 
[…] entrevistaba a personas que tuviesen que ver con esas actividades […] se mostró muy 
interesado el público, se empezó a mover el teléfono que en ese horario no se movía, […] ese 
feedback que alimenta a la radio. Bueno en ese período sí pudimos hacer, hacíamos sorteos 
[…] música en vivo. […] Y por supuesto que no es que me pagaban aparte por eso, me 
pagaban por cubrir las horas –la misma cantidad– pero bueno, lo hacía por gusto, porque te 
pasa mucho más rápido y porque crecés, porque no sentís que tenés un techo sino que aprendés 
todo el tiempo, conocés gente, aprendés a entrevistar, a mi me encanta entrevistar. […] Por 
cambios estructurales o de gerencias, […] se cambió todo, ahora vuelvo a presentar los temas 
únicamente». Otra profesional, más antigua en el medio, comenta: «Tengo la sensación de 
que todo me lo tengo que ir ganando con el hacer. [x programa] podría haber sido el gran hito 
porque fueron muchos años de la tele, cuando la tele sobre todo era convocante, todos los 
años que tiene [el programa] que nunca salió del aire, eso debería haberme abierto puertas. 
Sin embargo… sobre todo por la exposición que el programa siempre tuvo, el rating ¿no?[…] 
Pero no, yo siento eso, que todo lo que me sale, todas las cosas nuevas, todo me lo tengo que 
ganar, por una cuestión de… de nada, de trabajo o de azar o de lo que sea, siento que nada 
me abre las puertas. Capaz que un [x programa], que es el programa que amo mucho; ese 
programa… ¡si! ahí está, ese programa sí es un hito. Porque yo soy una referente gracias a ese 
programa, soy una referente».
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En el ejemplo posterior se ve claramente también como la profesio-
nal reconoce haber diseñado un mapa donde no cabía la conciliación de 
tiempos laborales y familiares «en mi caso, por ejemplo, prioricé el tra-
bajo a la formación de una familia, no te niego que con cierto arrepenti-
miento –a mis 52 años–, pero sí duele la estigmatización de cualquiera 
de las dos observaciones, que no me lo han hecho directamente, pero sí 
indirectamente».

Los gurúes del teletrabajo describen una idealización de la maximiza-
ción de los tiempos personales-profesionales y la reducción de gastos para 
las empresas, y ese discurso cala en algunas de las personas entrevistadas: 

Pero la redacción yo la podría hacer en mi casa. No tendría los insumos 
que me dan en la empresa […] los insumos que tiene la empresa, el Internet, 
la computadora, el teléfono, la impresora […] bueno la impresora sí, pero 
incluso hasta la podés tirar por Internet la orden a la impresora. 

Estas medidas comienzan a asociarse a las respuestas que el colectivo 
de las mujeres y disidencias demandan. Estos paliativos desresponsabi-
lizan a las empresas mediáticas en un posicionamiento justo sobre sus 
profesionales mujeres y corren el foco del rol activo que deben cumplir, 
incluso, como responsabilidad social empresaria. Es interesante pensar el 
teletrabajo en situaciones puntuales, ciclos eventuales que las y los traba-
jadores requieran, pero como política empresaria nos conduce a la discu-
sión sobre la presencia/ausencia en los espacios de trabajo donde «meter 
un bocadillo», sistemáticamente, puede ayudarnos a pasar de ser buenas 
columnistas a nuevas coconductoras.

En la cultura profesional el tema de la incidencia de los y las hijas en 
las carreras profesionales es prácticamente «un tema de mujeres» y en 
las entrevistas realizadas pudimos ver que mujeres y varones registran 
su cuidado como «tenerles a cargo». Es interesante el caso de que solo 
varones (padres), ante la pregunta que indagaba sobre si tenían perso-
nas a cargo, responden que no, y a lo largo de la entrevista desarrollan 
respuestas que los involucran con niños/as bajo su cuidado en el rol de 
paternar. Muchos, incluso, responden que no tienen empleados/as o 
asistentes/as a cargo o que a cargo se encuentra su pareja (aludiendo a 
aspectos económicos).
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Sobre el cuidado de niños/as, las mujeres son quienes detallan cómo 
se organizan para cubrir el horario laboral, involucrando en esa organiza-
ción su delegación que recae en otro familiar o niñera (a tiempo parcial), 
en la negociación con un par afectivo o en la guardería.96 

Además de comprender cómo articulan estas profesionales las con-
diciones para poder llegar al trabajo y permanecer en él, hay una deriva 
que apareció en las entrevistas y tiene que ver con jerarquizar tareas y 
agendas profesionales. Las profesionales mujeres producen el contenido 
mientras sus hijos/as están en casa, guionan sus salidas al aire cuando 
alguien más los y las cuida, producen el contenido mientras sus hijos/
as duermen97 e incluso esquematizan y jerarquizan ideas en el momento 
de darse un baño. Para esto, además, mencionan distribuir los días de la 
semana para otras actividades profesionales (más), renuncian a otras acti-
vidades remuneradas para cumplir el horario, reducen voluntariamente la 

96. «Como no existe una guardería acá […] para mí fue muy difícil. Cuando yo tuve a mi hijo, 
cuando tuve al primer hijo, fue muy movilizador porque yo trabajaba acá 10 horas y, bueno, 
dije “listo chau, yo me dedico a mi hijo, trabajo 6 horas y no” […] y, bueno, fue todo un 
problema acá porque era demasiado, pero yo no lo podía hacer porque realmente para mi era 
desgarrador dejarlo. […] Para mí era complicado. Y ahí me bajaron muuucho el sueldo, por 
ejemplo. Ahí yo decía “cómo no hay algo acá, en la misma empresa, que me facilitara tener a 
mi hijo acá, a mano, más cerquita, o poder salir a llevarlo al colegio”. […] Acá hay mucha gente 
que lo hace, solamente que me parece que es la cuestión que pasa por uno […] sí, me hubiese 
gustado si me decían, bueno, hacé 10 hs pero sí, volvete a comer a tu casa; sí, podés llevar a 
tu hijo al colegio, algo que a mí me facilitara». Otra profesional recuerda: «Mis hijos son 
grandes, por lo que yo puedo hablar…ahora lo manejo libremente. En su momento fue difícil. 
[…] Me salta el tema de la culpa con mi hijo mayor […] porque con él, los primeros años, 
tuve que trabajar muchísimas horas porque se dio una circunstancia que en ese momento mi 
pareja quedó sin laburo; entonces, quien era sostén de familia era yo y eso implicaba dejarlo a 
él todo el tiempo. Y era bebé, muy bebé. Y eso a mí hoy me genera una situación de decir, “si 
lo hubiese hecho de otra manera”. […] Los horarios que me ofrecían para trabajar, y que eran 
extras, yo los aceptaba porque tenía una situación particular en mi casa y era mi subsistencia y 
bueno… parte de lo que yo relegué del acompañamiento de lo que es un bebé, era justamente 
por él. Desde una patronal ¿qué te pueden ofrecer? un sitio, un ámbito donde vos… no sé, una 
guardería […] con el tema del destete […] o con distintas circunstancias. Hoy tampoco las 
hay y han pasado 24 años».
97. «Por eso elijo ese horario, ¡cuando están durmiendo! Entre las 6 y las 9. Se levantan, 
preparo desayunos. Eso está re aceitado, esa rutina. Ya los miércoles es como que ya digo 
bueno, vamos todos a dormir temprano, mamá tiene la radio y, a las 9 que más o menos se 
empiezan a despertar, porque ellos van al mediodía al cole, preparo desayuno, es cuando llega 
la señora que está en casa trabajando, y me baño, calculo el esquema y lo escribo». 
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cantidad de horas de trabajo remuneradas (al aire y en conducción) cuan-
do se convierten en madres o cambian de turno y desarrollan su jornada 
laboral mientras sus hijos/as duermen, en horario nocturno. Solo fueron 
profesionales varones los que mencionaron jerarquizar tareas y agendas 
profesionales de manera positiva y a su entero potenciamiento, como 
puede ser tener tiempo para organizar la agenda diaria o anticipar trabajo 
(durante el mismo horario laboral) para pedir un día posteriormente.

Sobre la distribución de roles se registraron múltiples incomodidades 
alusivas a que no existan identidades de género diversas en la programa-
ción y que no ingresen mujeres nuevas al aire; como así también que las 
mujeres hacen el trabajo más duro (la calle) y la producción, y los varones 
las conducciones al aire y accedan a los cargos gerenciales.98

Sobre los modos en que se asumen los GyS a nivel discursivo podemos 
decir que dicha construcción de nociones articuladas expresa una lógica 
asociativa, que es social y que no es primariamente especulativa. Deci-
mos esto porque la histórica articulación entre capitalismo y patriarcado 
ha producido una infinidad de tópicas y retóricas que enlazan y retroa-
limentan los fundamentos de uno y otro, y los marcos de inteligibilidad 
disponibles para nombrar lo que entendemos por género y sexualidades 
(sus alcances, sus limitaciones, sus lógicas internas) son producto de la 
relación de fuerzas entre los campos médico, jurídico, religioso, político, 
mediático, académico y –afortunadamente– las influencias que sobre es-
tos ejerce y ha ejercido el activismo feminista. 

En este sentido, los discursos sobre GyS están mediatizados y también 
su naturalización, ofreciendo un margen de escasa y relativa autonomía 
(Bourdieu) para el ejercicio de los/las agentes que desean transgredir las 
convenciones del campo. 

98. El relato de un profesional que fue parte del directorio es esclarecedor: «Cuando yo 
competí para ser gerente de la radio éramos seis hombres. En la lista no había ninguna mujer. 
Si estamos aspirando a la igualdad, la igualdad tiene que ser desde el nivel cero hasta el nivel 
diez de poder, y de toma de decisiones, y de compromiso». Una profesional con experiencia 
en el multimedio expresa al respecto: «pasaron más de 50 jefes, (hay jefes que duraron tres 
meses) […] gerente nuevo […] yo pienso por dentro, eso ya se probó, eso no funcionó 
[…] siempre tengo que sumarme. Desde el directorio se expresó que “de las jefaturas de la 
empresa, mujeres hay una sola”. Una jefa de área hay. Una sola […] y después seremos no sé 
cuantos gerentes o jefes. La desproporción es muy grande».
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Este universo socio-simbólico (discursivo) asume también modalida-
des expresivas tanto al aire como en las auto y hetero-percepciones de 
quienes se desenvuelven profesionalmente en el medio. Para compren-
der cómo se articulan ambas dimensiones recuperamos cuatro niveles 
analíticos de Juana Ayala (2010): mecanismos debidos a la organización 
empresarial; mecanismos debidos a la cultura profesional periodística; 
mecanismos debidos al contexto sociocultural y mecanismos debidos a 
la idiosincrasia particular de cada periodista. 

En las entrevistas realizadas, cuando preguntamos «¿qué es para vos el 
género?» registramos que los y las profesionales acuerdan en que el géne-
ro es la identidad sexual (cultural) auto percibida. También hay acuerdo 
en que es la distinción femenina/masculino (m/h) y algunas personas, 
incluso, lo plantean en términos de encuadramiento cultural que norma-
tiviza binariamente. Sin embargo, para muchos –todos varones– es un 
tema delicado y que requiere respeto (del cual indican no saber) o un 
tema que está en boga. 

Tanto para varones como para mujeres es un tema político (que re-
mite a lucha y la reivindicación) que engloba la desigualdad, inequidad 
e injusticias. Este posicionamiento contrasta con quienes –en la misma 
muestra– plantean que es un tema no más importante que otros como la 
injusticia social o económica, y no lo asocian a estas dimensiones. Para 
algunas mujeres es una categoría y para muchas es la capacidad femeni-
na de tener múltiples miradas, una diferencia (basada en el ser y en el 
tener/o no), que se refleja en la diferencia sintáctica entre el masculino/
femenino. Para ambos, resultó ser un tema sobre el que dicen no reflexio-
nar ni cuestionarse. 

Cuando les preguntamos, en cambio, qué era la sexualidad, coincidie-
ron en que es una elección sexual íntima y también un tema de agenda 
periodística. 

Solo para los varones es mencionado como algo natural sobre lo que 
no reflexionan ni se cuestionan (como la vida y la muerte). Para ambos 
la sexualidad se asocia a los encuentros sexuales y es relacionado con la 
genitalidad. Allí las mujeres lo enuncian como una fuerza vital, motora y 
los varones como un instinto de necesidad. 

Otro grupo de personas lo asocia a una dimensión subjetiva del ser 
humano, un tema de autoconocimiento y la ve como una expresión li-
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gada a los cuerpos y los afectos. También aparece la idea de práctica que 
va más allá de la reproducción y el sentimiento y que se relaciona con la 
idea de vivir una vida plena (placer, disfrute). La sexualidad aquí, como 
una dimensión, se vincula con la educación recibida y con lo que algunas 
entrevistadas definen como un tabú. Incluso también se relaciona con la 
identidad y es referenciada por varones y mujeres como una dimensión a 
ser tratada con respeto (sin cosificación ni humillación).

Finalmente, la sexualidad es también una dimensión que implica res-
ponsabilidad, ya sea que esté vinculada a la tarea de comunicarla o sea un 
tema sobre el cual deban saber quiénes están a cargo de actividades con 
personas jóvenes y personal de instituciones. 

Luego, transcurridas otras preguntas en el marco de la entrevista, re-
preguntamos de otro modo, insistiendo en los modos de aparición de 
GyS. Preguntamos entonces: «¿Género y sexualidad aparecen en tu día 
a día laboral?».

Varias personas entrevistadas coincidieron en que aparece como tema 
de agenda. Asimismo, y coherentemente con lo expresado anteriormen-
te, un conjunto de entrevistados/as reconocen la sensualidad de de-
terminadas personas en el ámbito laboral entendiendo que GyS es una 
dimensión personal que involucra intersubjetividad y se expresa en el 
cotidiano laboral.
Sin embargo, aparecen también una serie de prácticas y discursos aso-
ciados al género y la sexualidad que distan mucho de ser placenteros. En 
un conjunto de entrevistas varones y mujeres coinciden en que GyS apa-
recen en el día a día laboral vinculados al destrato (o trato irrespetuoso) 
entre colegas. Expresan, por ejemplo, que han escuchado (o realizado) 
chistes sobre las elecciones sexuales de colegas. 

También hay quienes registran una calificación primaria de género 
(por ser mujer) proveniente del equipo de trabajo, previa a la función/rol 
profesional que se va a desempeñar. Esto aparece también como descali-
ficación sobre las mujeres bajo el precepto del sexo débil o en el registro 
de la falta de reconocimiento sobre la capacidad profesional99 entre cole-

99. Una profesional lo explica claramente: «Hay toda una construcción que se hace sobre 
el género de las mujeres trabajadoras de prensa hacia adentro de esos espacios, ¿no?, y que 
te posibilitan el acceso a lugares que una no tiene… que no ha tenido históricamente; pero 
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gas y la correspondiente desigual distribución de cargos de producción, 
coordinación y conducción de programas periodísticos como un emer-
gente de GyS en la programación. 

Esta descalificación emerge cotidiana y explícitamente en tratos humi-
llantes sobre la sexualidad de las trabajadoras, ejercidos mayoritariamen-
te por personas en un cargo de mayor jerarquía. Es notorio un relato de la 
entrevista donde la profesional reconoce dejar pasar prejuicios y humilla-
ciones –que aparecen en forma de micromachismos: temas sobre los que 
conversan, formas de mirar– en pos de una buena dinámica grupal. Estas 
humillaciones y la cosificación registrada a nivel enunciativo explican que 
los trabajadores entrevistados hayan identificado esta pregunta con haber 
escuchado sobre denuncias por acoso sexual en el ámbito laboral.

Un grupo de varones oscila entre reconocer discursos machistas en 
el discurso laboral (calificándolos como involuntarios) pero negando su 
asociación a la configuración de un clima laboral y desvincular compro-
miso, audiencia y ámbito laboral de GyS.

A nivel de criterios periodísticos por modificar, un grupo de entrevis-
tados/as reconocen la resistencia masculina a la supervisión y correc-
ción de contenidos por parte de una mujer y proponen no hablar mal 
de las mujeres al aire, dar visibilidad a autoras mujeres como criterio de 
selección de fuentes, desarrollar duplas100 Hombre-Mujer, ambos como 

una siempre tiene que dar esa discusión de por qué lo logró, por qué tiene que aspirar a ese 
espacio, por qué tiene que levantar la voz… o hasta esto de lo que hablábamos hace un rato 
del cuerpo, ¿no? Digo, hay una construcción cultural y simbólica de que un buen cuerpo, 
una compañera alta, piola, rubia, hermosa, divina, “y no puede ser tan buena productora en 
lo intelectual, es más para el cachengue, digamos. Y yo, desde mi lugar de poder de hombre 
activo ese poder”. Entonces el género es una construcción simbólica cultural muy fuerte, 
pero aun mucho más vinculado a lo mediático y porque ahí también se dan, no solo hacia 
afuera la cuestión de la violencia mediática, sino que se da hacia adentro la violencia, y la 
violencia en micro violencias y también en otras que son muy visibles, digamos, muy visibles, 
naturalizadas, avaladas por quienes tienen cargos de poder y que, una, en el lugar de jerarquía 
en que se encuentra es casi imposible dar la pelea, cuando una no tiene recursos». Otra 
trabajadora comparte su experiencia: «He escuchado comentarios de directivos anteriores 
“no la saquen a la (x) que tiene unas tetas bárbaras”».
100. Respecto de la incorporación de duplas, en general, las personas entrevistadas se 
pronuncian propensas a su incorporación: «¿En qué somos distintos los hombres y las 
mujeres? En la mirada, en la forma de percibir las cuestiones, me parece que ahí está la sinergia 
ideal. Por ejemplo, yo siempre digo “los abogados compiten con las abogadas, los ingenieros 
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referentes, interpelar a la audiencia en el reconocimiento de la locutora 
como integrante protagónica de la dupla de conducción/co-conducción 
e incorporar mujeres columnistas.101 Asimismo, aparece la idea de incor-
porar en las salidas al aire el ejercicio de desmarcarse de las posiciones 
de género (como criterio artístico y periodístico), tanto en el nombrarse 
como en las presentaciones, en las alusiones al aire, cambiar el artículo, 
identificarse con otro género, crear personajes, etc. Otras alternativas 
mencionadas cuestionan la homogeneidad masculina en el rol de la ope-
ración técnica y, en cuanto a las prácticas preprofesionales, la necesidad 
de reconocer la desigual posición de poder frente a pasantes (mujeres y 
jóvenes) y asumir un rol pedagógico. 

Varios enunciadores masculinos reconocen actos de caballerosidad en 
el ámbito laboral como gestos positivos y la gestación femenina como un 
período donde hay que cuidar a las trabajadoras. Sobre estos puntos hay 
evidencia legal en la materia (internacional y local) y pueden enmarcarse 
en políticas positivas que retomaremos en el cierre de este trabajo.

El nivel cuatro de análisis de estrategias retórico-discursivas (mecanis-
mos de la idiosincrasia de cada periodista) evidenció que los modos de 
autopresentación de las personas entrevistadas fueron similares, aunque 
en quienes conducen, hacen locución o columnas, hubo tres valores a 
destacar. Ante la pregunta «¿quién sos vos?», la generalidad respondió 
por nombre propio, tarea que desempeña en el medio, cantidad de años 
que está en el medio, profesión u oficio, formación académica o histo-
ria de vida. Sin embargo, solo las mujeres asumieron en la respuesta su 

con las ingenieras y los médicos con las médicas. Los periodistas, las periodistas, los locutores 
y las locutoras no compiten entre sí en género, al contrario, se complementan, porque al aire 
vos tenés que mostrar un producto que represente a los dos”. Y es más, además de esos dos 
habría que representar los demás del universo de género. Esa es una deuda a pagar a futuro». 
Sin embargo, también alertan sobre sus posibles tergiversaciones: «Han puesto más mujeres a 
la pantalla, pero no dura mucho porque el mismo compañero la saca y es como que sí, arranca 
y van a ser iguales y en par, pero…». 
101. Como reconocen la desigual distribución de voces femeninas especializadas en género 
en términos de un emergente paradojal de GyS en la programación, proponen esta modalidad 
de incorporación. Se sugiere revisitar el apartado columnas de opinión de este informe 
considerando que en las mismas entrevistas las mujeres mencionan haber identificado que el 
género como tema implica conflicto y han optado por evitarlo (como estrategia preventiva a la 
discriminación) y otra profesional expresa haber sentido discriminación por sostener valores 
diferentes al resto del equipo, cuando aludía a GyS al aire.
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identidad de género y solo 1 varón, la persona trans y algunas mujeres se 
definieron por identidad política.

Aparece también, en sucesivos ejemplos, el ejercicio de una caracteri-
zación y prescripción del género masculino y femenino. En ciertas opor-
tunidades, demostrar sensibilidad sobre los temas de género es interpre-
tado como una anteposición de intereses ideológicos a profesionales y, 
otras veces, puede adoptar el sentido de sesgo y operar entre periodistas 
como un punto ciego en la labor. A veces, esto genera rispideces y puede 
exponer a las profesionales que lo asumen a ser consideradas «poco ob-
jetivas» o «muy militantes». Otras veces, una herramienta retórica de 
autojustificación, aún a costa de reproducir falsos conceptos o nociones. 
Esto sucede, por ejemplo, cuando se recupera un dato para ejemplificar 
–moralmente– las violencias de género, asociándolas a violencias que se 
ejercen también hacia los varones. Algunas veces se presenta una postura 
de corrección política frente al género, asume su importancia, pero no 
explica ni profundiza en el sentido de esa incorporación de género, que-
dando en una pose discursiva. Otras veces, esta postura incluso rosa el 
cinismo, cuando por ejemplo en la presentación de una entrevistada, pre-
candidata en campaña, la conductora alude a que es muy delgada y bella y 
el panelista que la acompaña dice: «Queremos escuchar sus propuestas, 
señorita», con tono irónico y explicitando la violencia de ese ingreso co-
sificador al plató del aire. 

En lo que respecta al género, como tema, pudimos ver que, por mo-
mentos, es enunciado de modo paródico, llevando al extremo los plan-
teos feministas y/o ridiculizándolos. Otra forma que adquiere esta pre-
sentación dicotómica de los planteos feministas, esta vez asociados al 
machismo «pero a la inversa», se expresa cuando las enunciadoras mu-
jeres aparecen matizando sentidos, suavizando climas de tensión al aire 
o presentando una postura de corrección política frente al género, pero 
quedando en solo una pose discursiva.

4. Conclusiones

La información recolectada y su interpretación como datos fueron posi-
bles gracias a la creación de un sistema de indicadores para el estudio de 
la transversalización de la perspectiva de género y sexualidades (tpgs) en 
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radio. Esta innovación articuló los dos contextos enunciativos y nos per-
mitió no solo relevar (cuantitativa y cualitativamente) sino revelar –bajo 
procesos de interpretación sociodiscursiva– el complejo entramado que 
sostiene las percepciones sobre GyS en nuestras radios universitarias. 

El Sistema de Indicadores para Estudio de la tpgs en Radio es una 
herramienta innovadora que pone a jugar el alcance que, como investi-
gadores/as, le damos a la categoría de GyS y la que los y las agentes e 
instituciones ponen a operar. 

Creemos que este sistema de indicadores, que nos ha permitido la 
producción de conocimiento situado e ilustrado (como pudimos des-
cribir en esta ponencia), es una metodología no inductiva para el abor-
daje investigativo de GyS en nuestras emisoras universitarias y que sus 
resultados son un insumo fundamental a la hora de proyectar y mensurar 
políticas de acción positivas en los proyectos comunicacionales que quie-
ran asumir la equidad en el acceso a las oportunidades como un valor 
pedagógico y político.
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Radio Internacional Universitaria, la instauración de 
una idea global de radio universitaria
 
Mario Giorgi y Daniel Martín-Pena

1. Introducción

Radio Internacional Universitaria (riu, Red de Redes) recoge la esencia 
de la antigua Red de Radios Universitarias de Latinoamérica y El Caribe 
(rrulac) y la transforma en una gran red de redes con una visión de ac-
ción global, más allá del contexto latinoamericano. La riu se instaura en 
el marco del IV Encuentro de la rrulac celebrado en Madrid y Extrema-
dura en octubre de 2017. A través de esta ponencia pretendemos exponer 
las líneas de trabajo y proyectos desarrollados en los últimos dos años en 
favor de posicionar el movimiento de las radios universitarias y dar voz a 
todos los colectivos en un esfuerzo por democratizar la comunicación a 
través de difundir otro tipo de contenidos y formatos, rompiendo con la 
tradicional agenda mediática marcada por los medios hegemónicos. En 
estos años, riu ha crecido de manera exponencial, agrupando a más de 
cuatro centenares de emisoras de un total de 17 países tanto de América 
como de Europa, dando cabida a distintas realidades que permiten en-
riquecer la práctica diaria de las emisoras universitarias a través del co-
nocimiento mutuo. Son varios los proyectos que se han desarrollado y 
ponen de manifiesto el cariz internacional que ha adquirido la Red de 
Redes riu. Por un lado, debemos mencionar el proyecto Somos riu, hace 
tan solo unos meses un sueño, que ha logrado transformarse en una dulce 
realidad en forma de programa de radio semanal que se ha consolidado 
rápidamente y en el que participan de manera activa emisoras de distin-
tos países que coproducen un espacio de una hora de duración que es 
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muestra del buen hacer de las radios asociadas a la riu. Así mismo, un 
proyecto que ahora comienza a andar y que pone el foco en las cuestiones 
de género bajo el nombre de riu Diversidad. 

A través de esta ponencia vamos a poder conocer en detalle una serie 
de datos estadísticos que muestran la fortaleza y el gran potencial que 
tienen las radios universitarias si, como es el caso, logran unirse en torno 
a una gran red de redes como la riu.

2. Los antecedentes

La transformación de la rrulac en la riu, tema que ya abordamos opor-
tunamente, no impide que nominalmente, ambas siglas convivan al mo-
mento de citar identitariamente conceptos y objetivos que ambas con-
centran al considerar los agrupamientos reticulares de nuestras radios 
universitarias.

Heredera de los sueños y de las realizaciones de la rrulac, la Radio 
Internacional Universitaria, Red de Redes, tiene el mandato de seguir y 
profundizar los recorridos hermanados de las radios universitarias (Giorgi, 
2018: 78).

Por cierto, debido a razones de espacio y prudencia global, cualquier 
análisis sobre el rol de las redes que integran la riu, será omitido en este 
trabajo. Cada organización de red local conoce sus fortalezas y debilida-
des, desde y hacia sus integrantes y ante la riu. En tal caso la cuestión de 
fondo debe abordar, metodológica y cualitativamente, la construcción 
que haya producido la riu apoyada en las bases trazadas por la rrulac, 
al cabo de sus dos primeros años, tras la reconfiguración y sobre las bases 
establecidas durante aproximadamente una década, desde los orígenes. 

Es imprescindible reconocer en el armado latinoamericano-caribeño, 
pensado en 2009 y forjado desde 2011, una búsqueda permanente y par-
ticipativa de las redes fundadoras, con el fin de incorporar nuevas redes 
y nuevos miembros. Ese esfuerzo va a producir un proceso inaugural en 
2013 en Colombia, que instala en algunos de los integrantes de las redes 
–no sin tensiones– nuevas miradas, tal vez influenciadas por los tiempos 
de la digitalización y las nuevas tecnologías (tic) y su consecuente rup-
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tura de barreras y distancias. Fue justamente en Bogotá donde aparece en 
el programa la «Radio Internacional Universitaria», definiendo una par-
ticipación que podríamos advertir como exploratoria de las representa-
ciones europeas que, por primera vez, acercaban sus experiencias radiales 
al encuentro de las redes latinoamericanas. Y será en 2015 en Argentina, 
con la incorporación de la Asociación de Radios Universitarias de España 
(aru), donde se diseñe, sin nombre aún, esa gran red de redes con una 
visión de acción global, radial y universitaria.

En honor a la verdad, el fenómeno de la transición obliga a citar al me-
nos el pensamiento y la ejecutividad de dos presidentes de la rrulac 
que, antes y durante, comprendieron que les tocaba en suerte la respon-
sabilidad de la transformación continental de la rrulac en la riu, for-
taleciendo los objetivos fundacionales y abriendo los nuevos desafíos, 
inspirados en los mismos sentires. 

Uno de ellos, fundador sin discusión, es Fernando Chamizo. Anfitrión 
en 2011 en su condición de titular de la red mejicana y director de la Radio 
de la unam, logró definir «desde nuestros acentos»102 el disparador que 
permitiría buscar puntos de contacto y unidad a pesar y gracias a las dife-
rencias. Es el propio Fernando Chamizo (2018) quien concluye: 

Ojalá las radios universitarias de América Latina y del mundo, se multi-
pliquen en cantidad y calidad […]. Tenemos que encontrar formas creativas 
y novedosas para consolidarnos como red […]. Tenemos que estar juntos 
(Chamizo, 2018: 147).

En un mismo andarivel, otro titular de la rrulac, Aldo Rotman (res-
ponsable del siruner103) reflejará con claridad el proceso aspiracional y 
colectivo sostenido desde la Red de Redes, primero en 2015 en Buenos 
Aires y luego abriendo el camino de la riu en Madrid y Extremadura. En 
2017, cuando la rrulac se iba a llamar rullac Iberoamérica (con la idea 
de sumar a Portugal junto a las radios españolas), sostenía Rotman: «al 
recorrer minuciosamente la experiencia, podemos llegar a ver con clari-

102. Nombre que definió el primer encuentro de la rrulac, en México, entre el 5 y el 7 de 
octubre de 2011 y que contó con la participación especial del escritor Eduardo Galeano.
103. Sistema Integrado de Radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Argentina.
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dad, que las radios universitarias de habla hispana fueron buscando su 
destino, su lugar en el mundo, desde la decisión de andar juntas» (Rot-
man, 2018: 155).

¿Coincidencia o causalidad? La exhortación, el deseo de trabajar jun-
tos, sobrevuela la riu, universaliza aquel eslogan para la campaña de 
cooperación de la Secretaría General Iberoamericana: «Diferentemente 
Iguales»104 y progresa inmediatamente entre otras geografías y otras len-
guas, dando pasos hacia una apertura que por ahora parece no tener techo. 

La riu refleja a la rrulac, toma su mandato y aborda con mirada 
bi-continental una nueva dinámica que incluye el desafío de articular 
y armonizar los vínculos y extender la invitación, siempre cordial, para 
que nuevos países y nuevas redes vayan sumándose o integrándose para 
sumar, entendiendo que es necesario construir y apuntalar el reconoci-
miento del prestigio que ponga en valor global el rol de la radio universi-
taria y sus agendas democráticas, en un mundo dominado por la sociedad 
de la información y sus malformaciones mediáticas. 

3. De RRULAC a RIU, la internacionalización

El IV Encuentro de rrulac Radios Universitarias en Marcha: Hacia la 
Conformación de una Agenda Contra Mediática reunió a radios univer-
sitarias iberoamericanas de más de una decena de países de América, El 
Caribe y Europa (Costa Rica, Nicaragua, Argentina, Chile, México, Ecua-
dor, Colombia, Estados Unidos, Portugal, Italia y España). Las jornadas 
se celebraron del 24 al 27 de octubre de 2017 en Madrid y en Cuacos de 
Yuste (Cáceres). La primera parte del encuentro tuvo lugar en la sede de 
la Secretaría General Iberoamericana (segib) en Madrid y la segunda en 
la sede de la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste en 
el Monasterio de Yuste (Cáceres). 

104. La Secretaría General Iberoamericana diseñó la campaña Diferentemente Iguales, para 
los 22 países de Iberoamérica, para dar a conocer el impacto de la cooperación en cultura, 
conocimiento y cohesión social. La cooperación iberoamericana es resultado de las Cumbres 
Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebran desde hace 27 años 
y se realiza gracias al apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (aecid).
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La asamblea ordinaria de la Junta Directiva de rrulac (Red de Ra-
dios Universitarias de Latinoamérica y El Caribe) se desarrolló el 23 de 
octubre en Madrid. Después de más de tres horas de reunión, se tomó la 
determinación de transformar la rrulac en una red de carácter global que 
pudiese abarcar realidades radiofónicas de otros lugares más allá del con-
texto latinoamericano. Fue Benito Taibo, presidente de la Red de Radios 
Universitarias de México, quien sugeriría el nuevo nombre para rrulac. 
De esa forma nacía la riu, con el claro compromiso de ampliar las emiso-
ras universitarias que forman parte de esta red, con una visión claramente 
iberoamericana e internacional. Así, la Red de Redes heredaba y proseguía 
con el buen trabajo iniciado en 2009 por la Red de Radios Universitarias 
de Latinoamérica y El Caribe (rrulac). Además, se aprobó un nuevo es-
tatuto para la naciente red presente en dos continentes, Europa y América, 
por ello se instauró el cargo de la Vicepresidencia Institucional, a la postre 
una figura que complementaría al presidente en el otro continente. De esta 
manera, la riu quedó presidida por Daniel Martín-Pena en representación 
de la Asociación de Radios Universitarias de España (aru) y la Vicepre-
sidencia Institucional quedó en manos de Mario Giorgi, en representa-
ción de la Asociación de Radiodifusoras de Universidades Nacionales de 
Argentina (aruna). El estatuto aprobado también recuperó la figura del 
Consejo Consultivo Honorario, que estaría integrado por todas las perso-
nalidades que ejercieron el cargo de presidente en la rrulac/riu, es de-
cir, Guillermo Gaviria, Fernando Chamizo, David Dahma y Aldo Rotman. 
La idea es que este comité recoja el legado de la rrulac y del buen hacer 
de todas las personas que han ido contribuyendo a la consolidación de 
esta gran red de redes de buena voluntad.

4. La gestión y los proyectos de la RIU  
en el período 2017-2019

En esta línea, la serie de reuniones virtuales entre América y Europa –pro-
ducidas desde octubre de 2017 hasta el presente– lejos de cargar con un 
mero informe de gestión, se conforma con sucesos palpables y efectivos 
que marcan la nueva forma de concebir la asociación voluntaria ejercitan-
do verdaderamente su faz colaborativa. A lo largo de este fructífero perío-
do han surgido iniciativas vinculadas con coproducciones, publicaciones, 
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acuerdos institucionales con distintas entidades, acciones de representa-
ción institucional e infinidad de reuniones virtuales.

En el campo de las coproducciones, sobre el antecedente de la rrulac 
donde se destacan iniciativas formidables como la radionovela Cuando 
vuelvas del olvido105 y otras no menos importantes, aparecen ahora series 
de actualidad y continuidad garantizada las que, mediante un esquema de 
rotación de responsabilidades de producción y gestión compartidas, dan 
vida a Somos riu. Ese es, por definición ideológica, el programa emblema 
de la Red de Redes y en verdad lo es, porque, más allá de los conteni-
dos (de los que hablaremos más adelante), involucra a varias emisoras, 
las que, sin desatender sus compromisos locales y la participación dentro 
de sus propias redes, afrontan los procesos de investigación y producción 
periodística para dar testimonio semanal de una articulación viva y en 
constante evolución cuantitativa y cualitativa.

En uno y otro lado del Atlántico, periodistas, locutores y editores 
técnicos dan vida al ciclo que efectivamente resulta la innovación más 
importante como producto del cruce de rrulac a riu. Somos riu, ha 
logrado transformarse en una dulce realidad en forma de programa de 
radio semanal que se ha consolidado rápidamente y en el que participan 
de manera activa emisoras de distintos países que coproducen un espacio 
radiofónico de una hora de duración que es muestra del buen hacer de las 
radios asociadas a la riu.

Se trata, además, de una enorme muestra de generosidad profesional y 
compromiso de todos y cada uno de los integrantes de las emisoras que, 
como afirmamos anteriormente, suman a su labor cotidiana el proceso 
de selección, producción y emisión del material que cada radio provee 
en forma individual. Asumen la responsabilidad rotativa de centralizar la 
edición final, en una tarea de pos-producción que vuelve a cada una de las 
radios participantes, transformado en Somos riu y distribuido a todas las 
radios asociadas a las redes. Hay que señalar, por cierto, que falta que se 
sumen, que se contagien más emisoras y agreguen al color de los acentos, 
los paisajes de cada uno de nuestros pueblos, con la peculiar mirada de la 
radio universitaria.

105. Producido por las radios de la Universidad Autónoma de México y las argentinas de la 
Universidad Nacional de Entre Ríos y Universidad Nacional de Rosario.
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Somos riu supone, por otra parte, honrar aquel concepto de todas jun-
tas y determina un antes y un después de la Red de Redes. Una exteriori-
zación de las convicciones por las que las radios universitarias llegaron a 
construir la riu, las que, por mandato de sus propios orígenes, ya deberán 
buscar versiones por afuera de las hispanoparlantes, formatos bilingües y 
nuevos intercambios participativos y convocantes desde el surco trazado 
en 2017 en las deliberaciones extremeñas que sellaron las nuevas caracte-
rísticas de la Red de Redes.

Por otro lado, a partir de inicios de 2019 se ha comenzado con la pre-
producción y la producción de un nuevo proyecto: riu Diversidad, bajo la 
coordinación de Verónica Orihuela de Concepto Radio del tec de Mon-
terrey (México). Tras varias reuniones y conversaciones con Federico Ma-
yor Zaragoza surgió la idea de trabajar contenidos vinculados a la iniciativa 
Carta de la Tierra. La premisa principal es difundir, promover y enriquecer 
el discurso sobre la construcción de una cultura de paz y género mediante 
el aporte de contenidos de las radios integrantes de la riu. El proyecto pre-
tende seguir la misma lógica de producción que el programa Somos riu. 
Para el proyecto se cuenta con la colaboración de la Cátedra unesco de 
Ética, Cultura de Paz y Derechos Humanos del Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Monterrey. En el marco de V Encuentro de riu se 
presentaron los primeros cinco programas que han sido coordinados des-
de la emisora Concepto Radial a la que han sumado contenidos gran parte 
de las emisoras que coproducen el programa Somos riu.

Otro rasgo que marca impronta y que resulta novedoso e identitario 
de la riu, que va en línea con la novedad del programa radial común, lo 
ha constituido sin duda Radios universitarias en marcha, el primer libro 
de la riu. Ese material, ese objeto siempre a la mano, siempre renova-
ble, del que incluso extraemos citas y referencias para enriquecer estas 
reflexiones, es el testimonio del nuevo tiempo radial universitario y de la 
necesidad de dejar sentado el posicionamiento de los gestores radiales, 
académicos, científicos e investigadores en tiempos del alumbramiento 
de la riu y un desafío para la continuidad de la red global. En el prólogo 
del primer volumen, Rebeca Grynspan106 refleja:

106. Titular de la Secretaría General Iberoamericana y ex vicepresidenta de Costa Rica.
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Las estaciones radiofónicas universitarias han logrado construir un gran 
patrimonio cultural, integrado por millones de voces y realidades que nos 
recuerdan la riqueza y la pluralidad de Iberoamérica. Esta publicación recoge 
algunos ejemplos que son buena muestra de ello (Grynspan, 2018: 8).

Que una generación de gestores de proyectos de comunicación uni-
versitarios sortee las barreras de sus propias tareas remuneradas y cedan 
su tiempo y profesionalismo para trabajar en la Red de Redes, sin dudas 
requería este contenido literario, un apoyo referencial sin mayores as-
piraciones que la de quedar al alcance de quienes trabajen, gestionen, 
actúen, programen, estudien o simplemente intenten conocer los modos 
y las condiciones en que se desenvuelven nuestros medios. Un primer 
tomo que buscará sucesión toda vez que las radios decidan encontrarse 
cada dos años para fortalecer y multiplicar la riu, y tal vez estas líneas 
conformen ese registro nuevo, para seguir encadenando un material que 
–sin modestia– no estará demás, cuando sea necesario el abordaje de 
la radio universitaria en procura de su rol definitivo y global al servicio 
de una agenda democrática sin exclusiones. Dicho libro fue presentado 
durante la Junta Directiva de la riu celebrada en agosto de 2018 en la 
Universidad de Quilmes (Argentina) en el marco de las XII Jornadas 
Universitarias La Radio del Nuevo Siglo, bajo el lema «Lo que dicen 
hoy nuestras radios. Un recorrido por sus contenidos, las audiencias y 
los formatos». Esta publicación constituye un verdadero hito en la his-
toria de la rrulac y de la actual riu. En sus diez años de recorrido por 
primera vez se ha logrado editar y producir un libro propio de carácter 
colaborativo que consta de tres partes. Una primera dedicada a un marco 
conceptual del medio, la segunda sobre las redes en el contexto de la ra-
dio universitaria y una parte final sobre las buenas prácticas en el seno de 
las estaciones radiofónicas universitarias. Un libro editado por undav 
Ediciones con una tirada de 1000 ejemplares, en el que han colaborado 
más de una veintena de autores.

Por otro lado, y no menos importante, es la capacidad mostrada por la 
riu en este periodo, para lograr el acercamiento a instituciones y entida-
des de carácter internacional con el objeto de marcar impronta y hacerse 
presente en foros destacados que pongan en valor la importante labor de 
nuestras estaciones radiofónicas. Una tendencia que se inicia de manera 
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activa en el marco del IV Encuentro de rrulac ib en el que se suscribie-
ron dos acuerdos con Fundación Cultura de Paz y con la Red Iberoameri-
cana de Farmacogenética y Farmacogenómica (ribef). En estos dos años 
de gestión se han producido acercamientos a varias entidades e institu-
ciones. En este sentido, se han suscrito varios acuerdos de colaboración. 

Uno de los acuerdos estratégicos más destacados ha sido el logrado con 
la Secretaría General Iberoamericana (segib). Rebeca Grynspan siempre 
ha defendido el papel de las emisoras universitarias. En este sentido, el 
objetivo final de este convenio alberga la cooperación entre riu y segib 
para el fomento de los intereses iberoamericanos. Entre las acciones a 
destacar, el espacio radiofónico Somos riu, del que hemos hablado unas 
líneas atrás, dedicará algunas de sus secciones al fomento colaborativo en 
el marco de Iberoamérica. La firma de este convenio se produjo en la sede 
del Gobierno Regional de Extremadura el 5 de abril de 2019, coincidien-
do con el 95 aniversario de la creación de la primera radio universitaria, 
que tuvo lugar en 1924. No debemos olvidar que este día fue declarado 
en 2012 Día de la Radio Universitaria Latinoamericana por el Consejo 
Interuniversitario Nacional de Argentina. El convenio fue suscrito por 
Rebeca Grynspan, secretaria General de la segib, y por Daniel Martín, 
presidente de riu, con la presencia como testigo de honor del rector de la 
Universidad de Extremadura (uex), Antonio Hidalgo y de la directora de 
Relaciones Externas de segib, María Salvadora Ortiz.

Otro acuerdo destacado se materializa el 5 de noviembre de 2018, mo-
mento en que se lleva a término la firma del convenio de cooperación 
entre la Radio Internacional Universitaria, Red de Redes (riu) y la Unión 
de Universidades de América Latina y El Caribe (udual). La firma del 
acuerdo se realizó durante la primera jornada de la III Reunión Brasil-Co-
no Sur de la udual realizada en la Universidad Nacional de Avellaneda, 
a cargo de la vicepresidencia de la riu. El acto fue presidido por el rector 
ingeniero Jorge Calzoni, quien es además vicepresidente de Organismos 
de Cooperación y Estudio y Redes de la udual, y convocó al secretario 
General de la udual, el Dr. Roberto Escalante y al vicepresidente de la 
riu, y director de Medios de la undav, Mario Giorgi quienes rubricaron 
el convenio que busca el fomento de actividades que vayan en beneficio 
de la difusión de las acciones a nivel latinoamericano en el contexto de la 
educación superior.
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Por un lado, la presidencia de riu mantuvo una reunión con Paloma 
Zuriaga, directora de Radio Nacional de España (rne), y con Antonio 
Buitrago, director de Radio Exterior de España. Fruto de esta reunión se 
suscribió un acuerdo de colaboración entre aru (en representación de 
riu) y Radio Nacional España (rne). En marzo de 2018 se suscribía el 
convenio mediante el cual ambas instituciones se comprometen a aunar 
esfuerzos para promover la presencia de la universidad en la emisora pú-
blica. El acuerdo contempla la difusión de programas producidos por las 
radios universitarias iberoamericanas y la integración de las radios uni-
versitarias en iniciativas formativas que puedan ser de interés para am-
bas partes: cursos, congresos, seminarios, simposios, etc. Mediante este 
acuerdo, Radio y Televisión Española (rtve) refuerza su compromiso 
de servicio público colaborando en la difusión de contenidos a través de 
Radio Exterior de España, el canal internacional de rne. Uno de los con-
tenidos que más interesó a rtve fue el programa Somos riu.

Otro acuerdo interesante es el relacionado con el Día Mundial de la 
Radio, marcado anualmente por la unesco el 13 de febrero. En este sen-
tido, la Asamblea General de las Naciones Unidas hace suya la resolución 
aprobada por la Conferencia General de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura en su 36ª reunión en que 
proclamó Día Mundial de la Radio el 13 de febrero, día en que se estable-
ció la Radio de las Naciones Unidas en 1946. La idea de establecer el Día 
Mundial de la Radio nació del presidente de la Academia Española de la 
Radio, Jorge Álvarez, que en enero de 2008 solicitó la instauración de esta 
celebración al director General de la unesco, Koichirō Matsuura. Fue 
en noviembre de 2011 cuando, finalmente, la 36o Conferencia General de 
la unesco proclamó el Día Mundial de la Radio a partir de la propuesta 
formal del Gobierno de España a través de su embajador. En 2012 la Aca-
demia Española de la Radio impulsó la creación del Comité Internacional 
del Día Mundial de la Radio para promover las celebraciones anuales de 
este día y así contribuir al prestigio de este medio de comunicación en 
todo el mundo. Desde la presidencia de la riu se han mantenido varias 
reuniones con Jorge Álvarez, presidente de la Academia Española de la 
Radio, con objeto de integrar a la riu en dicho comité y lograr el respaldo 
para la celebración de la Fiesta de la Radio Universitaria como una de las 
iniciativas dentro del marco del Día Mundial de la Radio: un evento para 
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conmemorar el 5 de abril de 1924, nacimiento de la emisora de La Plata y 
de promover que la celebración del Día Mundial de la Radio, en próximas 
ediciones, sea dedicado a «radio y educación». Entre los miembros del 
Comité Internacional del Día Mundial de la Radio se encuentran entida-
des como: Association of European Radios (aer), Asia Pacific Institute 
for Broadcasting Development (aibd) o World Association of Commu-
nity Radio Broad-casters (amarc). La riu está pendiente de la resolu-
ción de dicho comité para la integración en el mismo.

Por otra parte, a través de Federico Mayor Zaragoza, se ha mantenido 
una estrecha vinculación con la iniciativa Carta de la Tierra que es una 
declaración de principios éticos fundamentales para la construcción de 
una sociedad global justa, sostenible y pacífica en el siglo xxi. La inicia-
tiva busca inspirar en todas las personas un nuevo sentido de interde-
pendencia global y de responsabilidad compartida para el bienestar de 
toda la familia humana, de la gran comunidad de vida y de las futuras 
generaciones. La Carta de la Tierra es una visión de esperanza y un lla-
mado a la acción.

Después de numerosos borradores y de considerar el aporte de perso-
nas de todas las regiones del mundo, en marzo del 2000, la Comisión de 
la Carta de la Tierra logró un consenso, en una reunión que se llevó a cabo 
en la sede de la unesco en París. Posteriormente fue lanzada formalmen-
te en ceremonias en el Palacio de Paz en La Haya.

La riu ha avalado la iniciativa de la Carta de la Tierra, y se está en con-
tacto directo con Federico Mayor Zaragoza para establecer un acuerdo 
de colaboración con la Fundación Ramón Areces para la promoción y la 
divulgación de la iniciativa de la Carta de la Tierra y para la divulgación 
de la investigación en las universidades iberoamericanas.

Así mismo, la riu mantuvo relaciones y contacto estrecho con otras 
entidades como la Fundación Academia Europea e Iberoamérica de Yus-
te, Fundación Carolina o Universia/Santander Universidades.

Finalmente, también es reseñable la infinidad de encuentros y reunio-
nes que se han mantenido desde la presidencia institucional, que han lle-
vado a la riu a participar en foros internacionales celebrados en Cuba, 
Colombia, Brasil, Uruguay, Ecuador, México, Argentina, España, Portu-
gal, Francia e Italia.
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5. Conclusiones

La riu avanza en el desarrollo de varios objetivos superpuestos y, a la vez, 
complementarios: la afirmación institucional, el vínculo inter-radial y la 
creación permanente de todo tipo de contenidos. Las redes de radios son 
relativamente jóvenes y, salvo excepciones, viven situaciones de inestabi-
lidad producto de su misma esencia voluntaria que las expone a cambios 
de gestión, debates internos sobre la evolución institucional de cada espa-
cio y su inserción y reconocimiento en las universidades y en sus países. 
El desafío de sus conductores consistirá en fortalecer cada red para des-
pués vertebrar la riu y avanzar con ella en esos mismos reconocimientos, 
pero con la mirada multilateral de la internacionalidad, destacando el rol 
que cumplen y el que pueden cumplir las radios universitarias.

Con respecto al vínculo inter-radial, la mirada democrática debe pro-
mover la interacción bilateral o multilateral entre las emisoras, redes y 
países sin la necesidad tutelar de la riu y solo acudir a su centralidad 
cuando se trate de acciones de magnitud e interés global, más allá de 
los encuentros estatutarios. Pero el espacio de interacción radio-radio/s 
también acompañará la integración y las fortalezas. Todo indica que hay 
una enorme construcción a futuro, mientras las bases ya se van conso-
lidando. 
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El uso del streaming en las clases de Producción 
Radiofónica
 
Gerardo Martínez Lo Ré, Florencia Lattuada, Carlos Colombo,  
Victoria Schmuck, Patricia Lezcano, Federico Aicardi,  
Lucas Del Chierico, Martín Parodi y Lucía Fernández Cívico

1. Introducción

Esta presentación constituye una puesta en común sobre las modificacio-
nes en la práctica docente a partir de la implementación del uso del strea-
ming en la materia Producción Radiofónica en la carrera Licenciatura en 
Comunicación Social de la Universidad Nacional de Rosario. El recorri-
do que vamos a realizar pretende sintetizar las experiencias de los últimos 
tres años y medio en los que el uso del streaming fue modificando nuestra 
práctica áulica en la búsqueda por encontrar estrategias para abordar las 
nuevas demandas que se presentaron en el espacio taller.

Durante el periodo que abarca 2015-2019 las diferentes comisiones fue-
ron incorporando a su ejercicio docente estrategias pedagógicas, encon-
trando nuevas maneras de preproducción, producción y puesta en circu-
lación de los materiales radiofónicos que ponen en el aire los estudiantes. 
El correlato que trajo aparejada la incorporación del streaming fue una 
modificación en las prácticas y la búsqueda de nuevas formas de produc-
ción y de experimentación sobre géneros y formatos que se suman a una 
nueva manera de enseñar, aprender y hacer radio.

2. Una nueva dinámica de clases (Lo Ré-Lattuada)

El poder hacer radio de verdad durante el cursado cambió la modalidad 
de las clases. Que los alumnos realicen sus programas semanalmente en 
el segundo cuatrimestre da una dinámica única que no habíamos viven-
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ciado con anterioridad. Los alumnos se dividen en grupos, con los inte-
grantes suficientes para que puedan encarnar los diferentes roles necesa-
rios para el programa, que irán alternando con el correr de los mismos 
para que la experiencia sea más enriquecedora. Cada grupo hace la pro-
ducción íntegra de su programa semanal que se emite por el streaming 
del Labso107 cada martes en el mismo horario. Son programas breves, 
en los que se realizan distintos formatos radiofónicos, donde todos los 
integrantes participan en una o más funciones específicas y los temas 
surgen del interés propio de cada equipo. En los últimos años, hemos ido 
sumando también la posibilidad de que creen y manejen redes sociales 
propias de cada programa. Esta convergencia de medios les otorga in-
cluso más cercanía con la cotidianidad de los jóvenes alumnos y permite 
que se active también el interés en la difusión de la pieza que realizan. 
Además, nos produjo una transformación de perspectiva como docen-
tes en el cursado de la materia, que se vio reflejada en la metodología a 
utilizar dentro de este esquema.

El uso del streaming como parte del cursado de la materia, dio la po-
sibilidad de que los alumnos se conecten de otra manera con la idea de 
hacer radio. Ya dejó de ser como sí para convertirse en realidad, ya que 
tienen potencialmente la posibilidad de que alguien los escuche. Ese al-
guien permite la aparición de una audiencia concreta y, de esta manera, la 
comunicación radiofónica, porque instala la audiencia dentro de la expe-
riencia de clases.

La modalidad que venimos implementando desde la realización de los 
programas tiene que ver con la división en grupos de la clase. Cada grupo, 
de entre cinco y siete personas, se convierte en creador y productor de un 
programa, los mismos varían de género según el interés de los estudian-
tes. Cada producción realiza su artística particular y prepara contenidos, 
muchos de ellos editados previamente, tratando de elaborar un micro pro-
grama de 10 o 15 minutos que sea dinámico y con determinada producción 
previa. El mismo grupo divide sus roles según las necesidades del proyecto 
e intereses particulares. Muchas veces rotan en las funciones, pero todos 
participan en la producción de los contenidos de una u otra manera.

107. Laboratorio Sonoro dependiente de la Escuela de Comunicación Social de la Facultad 
de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de Rosario.
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El uso de streaming en clase nos permitió poder suponer que estamos 
trabajando en una emisora de verdad y que cada equipo tenga la responsa-
bilidad de llegar con los tiempos estipulados para cada emisión semanal, 
en un horario establecido con antelación y que se reitera hasta el final del 
cursado. Esta dinámica permite, a su vez, acercarnos a una práctica más 
profesional, similar a la que pueden encontrarse, luego, en cualquier radio 
donde logren tener la oportunidad de trabajar. Les pedimos que hagan 
una estructura del programa, la cual vamos supervisando y sugiriendo 
opciones, y si bien se permite que vaya modificándose, intentamos que 
se respeten a modo general algunos mojones básicos que den identidad a 
ese programa en particular.

Hacer radio en vivo también conlleva una experiencia única que no se 
iguala con otras formas de hacer programas. La puesta a punto de cada 
uno de los detalles y la exposición de quienes están al aire, al estar siendo 
potencialmente escuchados por otros, genera una experiencia única, re-
cuperando la característica efímera de lo radiofónico, pues, aunque hoy 
puede ser recuperado de muchas y diversas formas, esa salida en vivo no 
vuelve a ocurrir. Vivenciamos de parte de los estudiantes mayor entusias-
mo, como así también mayor nerviosismo. Creemos que es muy valioso 
para cada uno de ellos vivir este estar al aire de verdad, ya que colabora 
como una experiencia previa más cercana a la realidad a un futuro posible 
en algún medio de comunicación.

A lo largo de los años hemos tratado de incorporar algunas otras cues-
tiones que hacen a la escucha de la radio hoy día por parte de las audien-
cias más jóvenes. Hemos sumado la posibilidad de interacción con los 
programas por parte de mensajes de WhatsApp, tanto de la clase como 
de quienes pueden estar oyendo desde algún otro lugar (amigos, familia-
res, compañeros de otras materias, etc.). También hemos agregado el uso 
de redes como forma de promocionar las producciones, donde el mismo 
grupo suma la función de community manager para fomentar el interés en 
los demás. Esta convergencia de medios hace a la radio que conocemos 
hoy. Muchas veces la posibilidad de video en vivo desde plataformas como 
Facebook Live también motiva el interés de los alumnos.

Otra manera que sumamos, para incentivar la promoción de su progra-
ma, es que en cada emisión haya un adelanto de la próxima, lo que obliga 
al grupo a pensar estrategias de enganche del público y estar pensando en 
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la continuidad y desarrollar más las estrategias de productores de conte-
nidos que luego necesitarán para su quehacer profesional.

Este año, también, junto con otras comisiones de la materia, hemos 
acordado sumar la realización de podcasts para la creación de piezas ra-
diofónicas, relacionadas directamente con el programa pero que tienen 
su independencia de este, y poder sumarlas como forma de promoción o 
generar canales diferentes con un público que es exclusivo del consumo 
de estas pastillas sonoras.

Una nueva propuesta que hicimos en 2019, para seguir insistiendo en 
el concepto de la radio realidad, es que los oyentes de la clase escuchen el 
programa de sus compañeros desde su propio aparato móvil con auricu-
lares. Creemos que esta invitación puede sumar aún más a comprender 
la experiencia, así como a acercarse más a los productos sonoros, ya que 
escuchar desde el celular es la forma más habitual para las nuevas genera-
ciones de contactarse con los materiales sonoros. Además, se disminuye 
en forma notoria la dispersión (tan característica del medio auditivo) en-
tre los estudiantes/oyentes, quienes hasta pueden salir del aula y volver 
a ingresar, siempre conectados con el programa que se está emitiendo.

3. La radio en vivo (Colombo-Schmuck)

Nada más movilizador para un alumno de radio que saber que va a salir 
al aire. La noticia de que su práctico podrá ser escuchado más allá del 
Laboratorio de Sonido de la facultad genera el regreso de los nervios y las 
manos transpiradas.

La eterna magia de la radio vuelve a ponerse en marcha.
La posibilidad de contar con un sistema de streaming en el estudio de 

radio de nuestra Escuela de Comunicación Social generó un salto de cali-
dad y de compromiso por parte de los alumnos de la Cátedra de Produc-
ción Radiofónica, del segundo año de la carrera.

De comenzar la cursada con alumnos que no saben a ciencia cierta de 
qué se trata eso de la radio e incluso llegan a confundir la am con antes 
meridiano, al compromiso y el interés en hacer más de lo solicitado para 
que su programa de radio se luzca por encima del resto.

Cuando, antes de finalizar el primer cuatrimestre, se les informa a los 
alumnos que en el segundo cuatrimestre se van a realizar prácticas de for-
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matos radiofónicos en el estudio pero que ahora serán emitidos por strea-
ming, preguntan, entre dudosos y preocupados, si van a ser «escuchados 
por otros».

Luego de recorrer el primer cuatrimestre mezclando teóricos y prácti-
cos en el Laboratorio de Sonido, pero que no son emitidos, llega el mo-
mento de armar diferentes formatos para trabajarlos y emitir al aire todas 
las semanas su programa.

Allí, la realidad marca un mayor compromiso por parte de los alumnos 
para con la calidad, la artística y el relato radiofónico.

Mucho más cuando, a la clase siguiente, cuentan que fueron escucha-
dos por amigos y conocidos o cuando mientras un grupo está en el estu-
dio haciendo su programa el resto puede escucharlo a través de un celular 
en el aula.

Volver a presenciar esa sensación única de hacer radio, con su decodi-
ficación en presente, su velocidad, su instantaneidad, marca claramente 
que la ventaja de poder hacerla en vivo, a través del streaming es una expe-
riencia superlativa para alumnos de Comunicación Social.

Los alumnos se dividen en grupos de cuatro o cinco integrantes, de 
manera que cada uno pueda ocupar un rol particular dentro del mismo.

Arrancamos el streaming una vez por semana y con un programa perio-
dístico breve, para que los alumnos puedan trabajar y producir las noticias 
entre todos y después contarlas o leerlas al aire, el relato radial.

Así, en el primer programa ya deben definir el conductor, los produc-
tores, el operador y las distintas voces que van a salir al aire.

A medida que van pasando las semanas, desde la cátedra les pedimos 
que busquen y piensen en nuevos contenidos, formatos y piezas sonoras 
que puedan ir incorporando; como entrevistas (en vivo o grabadas) o en-
cuestas para completar las noticias o registros de sonidos ambiente para 
enlatados. De esta manera, van aprendiendo a trabajar el material con pro-
gramas de edición.

Al comienzo del segundo cuatrimestre los programas comienzan sien-
do un breve informativo, pero al poco tiempo cada grupo va adquiriendo 
su propio estilo e identidad y los programas comienzan a cobrar forma y 
sentido para los alumnos, incluyendo la belleza de acentos distintos traí-
dos en las voces de alumnos de otras regiones.
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Todos los grupos escuchan atentamente los programas de los otros 
compañeros y no solo aprenden de los errores y aciertos ajenos, sino que 
intentan diferenciarse de algún u otro modo; generándose una sana com-
petencia entre los ellos.

Existen notables diferencias en los aprendizajes entre los dos cuatri-
mestres. 

Con el streaming el aprendizaje es mucho más rápido y enriquecedor 
porque los alumnos están motivados y trabajan con mayor entusiasmo, 
puesto que son conscientes de que van a ser escuchados por otros.

Esto genera rápidamente un mayor compromiso por parte de los 
alumnos al sentirse empoderados en el relato radial. Por otro lado, deben, 
y esto no es menos importante, aprender a manejar los tiempos estipula-
dos para su programa. El grupo, al armar el envío, debe necesariamente 
respetar los horarios asignados a cada equipo para lograr una cierta con-
tinuidad en la programación.

Y, además, se remarca desde la cátedra que su programa se emite ese 
día en ese horario cada semana. Con lo cual se genera también el com-
promiso con esos públicos, mejorando la asistencia de los alumnos a 
clase, ya que más allá de ser estudiantes sienten ese compromiso con la 
audiencia.

Esa obligación contraída de armar un programa diferente cada semana, 
saber que siempre hay alguien del otro lado escuchando, no solo genera 
cierta presión positiva en el alumno, sino que marca la necesidad de ser 
profesional a la hora de asumir un compromiso en día y horario de emisión.

Cuando terminan de emitir los programas, los docentes le damos a 
cada grupo una pequeña devolución. Primero escuchamos sus propias 
críticas y a partir de ellas, proponemos un nuevo desafío para la clase 
siguiente.

Pero lo más interesante suele darse en las propias críticas que se reali-
zan entre ellos, donde quien estuvo al aire debe aceptar qué cosas le gus-
taron y que cosas no a esa pequeña audiencia del aula.

Y, a su vez, ya no solo emiten un formato radial, sino que se obligan a 
ser escuchas críticos de esos envíos, aprendiendo también de los errores 
ajenos.

Después de la devolución, los alumnos planifican lo que van a hacer en 
el programa siguiente y cómo van a alcanzar el nuevo objetivo.
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Esta dinámica de trabajo es muy interesante ya que, a medida que van 
avanzando, ellos mismos van buscando nuevas formas de experimentar y 
eso enriquece el aprendizaje.

Sobre el final del cursado, los alumnos ya casi se manejan autónoma-
mente, solo consultan pequeñas cosas o dudas mínimas, se nota el mane-
jo de los tiempos radiofónicos o la pequeña sutileza de los silencios para 
remarcar la palabra. El relato se vuelve magia.

«Nosotros le hacemos el bocho a la gente», dijo en una entrevista 
Norberto Chiabrando, uno de los mejores conductores de la radiofonía 
rosarina. Ese «hacerle el bocho» no es más que la magia del relato que 
solo algunos pueden conseguir detrás de un micrófono de radio.

Chiabrandro lo lograba con creces, pero también sabía de sus debili-
dades, es por ello que siempre pensó la radio como un colectivo, nunca 
en soledad.

Esa construcción de grupos, con distintos roles (conductores, locu-
tores, periodistas, operadores técnicos, productores, movileros, corres-
ponsales, especialistas en diferentes temas, etc.) donde se debe respetar 
y darle el lugar a cada uno, porque cada una de esas personas con sus 
características particulares le va a dar un sabor único a ese plato que se 
cocina todos los días en un estudio de radio.

Bienvenidas todas las nuevas herramientas y tic, pero la radio nunca 
podrá perder la magia del relato y seguirá siendo radio en tanto y en cuan-
to le «haga el bocho a la gente».

4. El desafío de la ficción por streaming  
(Lezcano-Aicardi)

Cada año, desde el espacio taller se reinventa la propuesta pedagógica, 
pensando en los contenidos que establece la cátedra, pero también, en 
los nuevos desafíos que traen los estudiantes. Encontrar una síntesis, una 
manera de producir contenidos sonoros que resulten atractivos, que sean 
innovadores y provocativos se transforma en el objetivo a trazar en el co-
mienzo de cada año lectivo. La incorporación del streaming en la segunda 
mitad del año de cursado movilizó a la cátedra a aggionarse en las formas y 
tiempos de producción que se trabajan. El pasaje del público áulico al pú-
blico abierto sumó mayor profesionalismo a la propuesta dentro del aula.
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4.1. Desafíos del vivo por streaming
El uso del streaming supuso un nuevo manejo del tiempo, no solo por 
la necesidad de generar piezas radiofónicas que vayan al aire sino por el 
desafío de transformar ese tiempo en un tiempo atractivo para producir 
piezas sonoras interesantes para la audiencia.

Se propuso a los alumnos trabajar un género que permitiera afianzar 
conocimientos del primer cuatrimestre y generar un despliegue de pro-
ducción que acercara la experiencia al ejercicio profesional.

En ese marco, e incentivados por la plataforma –que se sumaba como 
herramienta– se planteó el uso del nuevo espacio para producir ficción. 

El contenido de la ficción es no perecedero. La radio tampoco muere, ape-
nas se transforma. Es por eso que la ficción radial puede y, de hecho, resurge 
–en tímidos destellos– en este loable contexto. El asunto ahora es saber si sus 
hacedores estamos a la altura de semejante circunstancia (Cotton, 2018: 240).

Ese llamamiento para recrear y pensar en usar el streaming como herra-
mienta para visualizar la ficción y explorar las maneras de producirla fue 
el puntapié inicial del trabajo en comisión.

¿Dónde se forman los productores, guionistas, actores, editores de la 
ficción sonora del inmediato mañana? ¿Qué espacios de experimentación, 
práctica y perfeccionamiento están a disposición? ¿En qué espacios en las 
grillas de programación se dirimen estos nuevos desafíos de la comunica-
ción? (Cotton, 2018: 242).

Sobre el interés, tanto en la audiencia como en los estudiantes, de re-
crear el género radioteatro, decían Miguel Ángel Ortiz Sobrino y Federi-
co Volpini Sisó: 

En la primavera de 2005, el entonces director de Radio 3, José Antonio 
Martín Morán, convocó una encuesta entre los oyentes de la que se define 
como emisora joven de Radio Nacional. La respuesta no dejó de sorpren-
derle: «me piden ficción», nos relataba en el Festival de Benicassim de ese 
año. Ni más música, ni más actualidad: espacios dramáticos (Ortiz Sobrino 
y Volpini Siso, 2017: 14).
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Aparecía entonces la oportunidad de recrear el género desde el espa-
cio taller con las nuevas posibilidades que brindaba el streaming y con el 
entusiasmo que despertó en los alumnos la posibilidad de explorar un 
género del que apenas habían escuchado hablar.

En ese marco la definición fue abordar de lleno esa nueva herramienta 
como una posibilidad inmejorable para trabajar ficción, específicamente 
un ciclo de radioteatro.

La propuesta se concretó en una consigna: cada grupo de estudiantes 
debía producir un ciclo de radioteatros de diez capítulos de siete minutos 
cada uno que se emitirían una vez por semana.

Las características del género, resignificado y enriquecido por los re-
cursos disponibles, pero también condicionado por esos mismos recur-
sos trajo la segunda definición: saldrían grabados y en el mismo horario 
cada semana.

4.2. La estrategia de producción del ciclo de radioteatro
El desafío consistía en abordar un género rico para trabajar la potenciali-
dad del lenguaje radiofónico. Un trabajo que se sostuviese sobre el guion 
dramático, la puesta en escena, la capacidad expresiva y que imponga cier-
tas formas de trabajo en la preproducción, producción y puesta al aire.

La propuesta requería explorar una forma de secuenciación en la pro-
ducción que garantizara que los alumnos pusieran al aire un capítulo 
cada semana, que avanzara en la historia y creciera en calidad y profe-
sionalismo.

En la exploración de esas estrategias se estableció una cadena de pro-
ducción que comienza en el inicio del segundo cuatrimestre. Allí los 
alumnos definen sus historias, caracterizan a los personajes, los lugares 
donde se va a desarrollar la acción, la necesidad –o no– de un narrador, 
las características de los personajes y los eventos que movilizarán la his-
toria capítulo a capítulo.

El proceso de producción se colectiviza, se pone en común, se abre al 
curso, se aportan recursos, se proponen, se descartan y se exploran po-
sibles soluciones, el trabajo es colaborativo, cada grupo opina sobre su 
historia y las de sus compañeros.

El proceso de la puesta al aire se estructura de manera secuenciada de 
la siguiente manera: en un primer paso, la entrega del capítulo editado 
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para transmitir por streaming. En segundo paso, la corrección del guion 
que se graba en esa clase y, por último, la escucha del capítulo que saldrá 
la semana siguiente frente a la clase para que, a modo de feedback, sus 
compañeros aporten sus opiniones.

Esta dinámica de producción abrió una nueva manera de trabajo, que 
puso a la fecha de puesta al aire como límite gracias a la emergencia del 
streaming.

En cada escucha de los capítulos se toman definiciones sobre la pro-
ducción y esa producción ya no está limitada al espacio taller, pertenece 
al público potencial que está allí, en la puesta en circulación.

La toma de definiciones sobre la marcha de un producto, atendiendo 
no solo al propio grupo sino al conjunto de la clase, enriqueció las histo-
rias y valorizó los aportes con el objetivo de mejorar la puesta al aire.

Entre las múltiples dimensiones de lo que debemos, podemos y/o 
queremos enseñar y aprender sobre la radio y sobre hacer radio hay, sin 
dudas, contenidos conceptuales, historia, contenidos prácticos; se trata 
de un conjunto de saberes sobre el qué, quiénes, cuándo y cómo hacer 
radio. En ese marco, una de las dimensiones más complejas a enseñar 
tiene que ver con la toma de decisiones en situación real –o simulando 
la situación real– del acontecer de la radio. La estrategia adoptada que 
describimos más arriba pone de manifiesto la importancia central de la 
construcción de un tiempo/espacio pedagógico/profesional en el cual 
los estudiantes puedan aproximarse a esas decisiones, a los fundamen-
tos que las sostienen, a la puesta en práctica y ejecución de esas mismas 
definiciones y a las consecuencias o efectos que las mismas tienen en el 
desarrollo de su propuesta radiofónica. Este es el aspecto más significati-
vo de esta experiencia tanto para los estudiantes como para quienes nos 
proponemos abrir, en la medida de nuestras posibilidades, el mundo de 
la radio y de la construcción de sentido a través del lenguaje radiofónico 
a las nuevas generaciones.

5. El trabajo en equipo (Del Chierico-Parodi)

Realizar un programa de radio puede ser una odisea individual o una 
aventura grupal. En el proceso de aprendizaje, el trabajo en equipo per-
mite una mejor división de roles, acercando la práctica en clase a una rea-
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lización más cercana al desarrollo profesional de las funciones del medio 
radiofónico. Siguiendo esta línea, y luego de experimentar con grupos 
de diferentes tamaños para las prácticas al aire, nuestra comisión trabaja 
desde hace tres años con la clase completa realizando un mismo progra-
ma de radio. El desafío es enorme, al igual que la responsabilidad que 
recae en cada uno de los alumnos –al estar en juego el proyecto colecti-
vo–, pero los beneficios en términos de evolución de los alumnos, com-
promiso con el programa, crecimiento del compañerismo y motivación 
han sido gratificantes.

En el 2016, al encontrarnos con una comisión de 12 alumnos, y ante el 
riesgo de segmentar el aula, optamos por trabajar la salida en vivo con el 
grupo completo trabajando en un único programa. La experiencia superó 
no solo nuestras expectativas académicas, sino que también encontramos 
una serie de elementos positivos en la dinámica de los grupos que nos 
motivaron a repetir la experiencia aun cuando nos enfrentemos a grupos 
más grandes.

A partir de iniciada la etapa de desarrollo de los programas en vivo 
nuestra aula se transforma en una sala de producción. Cada uno de los 
integrantes de la misma cumple una función específica:

– Los alumnos se encargan de la producción integral del programa, 
divididos en una serie de roles que consideramos imprescindibles, 
pero siempre abiertos a la posibilidad de que surjan otros roles y for-
mas de producción no tradicionales. La estructura básica del pro-
grama se compone de productores generales, conductores, coordi-
nadores y operadores. Para nosotros, más allá del rol asignado, cada 
alumno es un productor de contenidos, es decir, es un realizador 
sonoro integral. Cada productor debe ser capaz de investigar, guio-
nar, entrevistar, grabar, editar, crear una estética sonora y definir la 
integración al aire de los contenidos que genera.
– Los ayudantes alumnos se integran a la dinámica de trabajo como 
tutores especializados en las siguientes áreas: guion, puesta al aire, 
edición, operación técnica y manejo de la voz.
– Los docentes, además de supervisar la dinámica de las uni-
dades de trabajo, nos focalizamos en una serie de aspectos ge-
nerales: utilización creativa de los elementos del lenguaje ra-
diofónico, innovación en los enfoques y en los tratamientos, 
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y deconstrucción de los estereotipos de la radio tradicional.  
Por otra parte, alentamos el desarrollo del potencial individual de 
cada alumno, motivándolos a ir más allá, incluso de sus propias ex-
pectativas.

Al inicio del segundo cuatrimestre comienza la etapa de preproduc-
ción. Los alumnos deciden los temas de su interés sobre los que quieren 
trabajar y se decide de manera grupal tanto el nombre como la forma de 
contener esos intereses en una única producción. Uno de nuestros gran-
des desafíos como grupo de trabajo es la búsqueda de una unidad con-
ceptual ante esta gran variedad de individualidades e intereses personales 
que aparece.

A continuación, desarrollamos la idea, definimos junto a los alumnos 
la estética, los roles y la conformación de las unidades productivas (pe-
queños grupos de trabajo). En esta etapa es fundamental la figura de los 
ayudantes alumnos para realizar un seguimiento cercano y asesorar a cada 
unidad para llegar de la idea al producto final: desarticulando clichés, po-
tenciando la originalidad y la sonoridad de este.

Una vez culminada la etapa de preproducción la clase entra en una 
nueva dinámica que se sostendrá durante el período de salida al aire. La 
jornada se divide en tres momentos:

1. Revisión de contenidos, estructura y puesta a punto para la salida 
al aire.
2. Emisión del programa.
3. Evaluación y trazado del plan de producción para la siguiente se-
mana.

1. Los docentes se reúnen con los productores generales para evaluar 
contenidos, estructura y puesta al aire. En paralelo, los ayudantes alum-
nos trabajan con el resto de los estudiantes, divididos por área, la salida 
al aire: el grupo de operación técnica carga el material, revisa la calidad 
sonora y práctica el manejo de los equipos; el grupo de edición revisa 
las producciones y asiste en su corrección; el grupo de los conductores y 
voces que componen el aire practica la dinámica de cada salida y repasa 
los contenidos.
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2. Durante la salida al aire los docentes se limitan a observar la dinámi-
ca de trabajo y actuar como oyentes.

3. Una vez finalizado el programa se lleva adelante una reunión con 
el grupo completo, la que se inicia con la autocorrección. A partir de 
la experiencia obtenida en estos años, hemos descubierto que esta au-
tocrítica coincide en muchos puntos con nuestra propia evaluación y, 
al surgir de los mismos estudiantes, las correcciones aparecen como un 
ejercicio de autosuperación y no como una demanda de los docentes. 
Los elementos que no surgen en esa etapa son luego detallados por los 
docentes en una devolución, planteada en términos de desafío de cara a 
la siguiente semana.

Dentro de los resultados positivos de esta dinámica de trabajo hemos 
notado con satisfacción que luego de culminada la clase, de manera espon-
tánea, los alumnos se mantienen reunidos diagramando el siguiente pro-
grama. Este momento fuera del horario de clases, informal, se vuelve un 
elemento socializante y fortalece al grupo tanto dentro como fuera del aula.

Para concluir, al construir desde cero una única producción, observa-
mos que todos los componentes del aula asumen mayores responsabili-
dades, creando un compromiso con el producto y con el otro. Los alum-
nos, porque asumen una responsabilidad para con sus pares al depender 
la clase completa del rol de cada uno. Los ayudantes alumnos, al involu-
crarse de manera directa en la producción y asumir su responsabilidad 
como tutores. Y nosotros, los docentes, al salir del rol de meros evaluado-
res, siendo permeables a nuevas ideas que enriquecen nuestra profesión.

6. El uso del streaming en las clases de Producción 
Radiofónica (Fernández Cívico)

A partir de la incorporación del streaming en el aula, desde la cátedra orga-
nizamos el ciclo lectivo de manera que, a partir del segundo cuatrimestre, 
trabajamos los contenidos habituales de la materia, pero desde la produc-
ción de un programa de radio, con todo lo que eso implica:

Tiempos: al tratarse de programación en vivo y continuada, se genera 
un mayor compromiso en cuanto a los turnos y dinámicas, se respetan los 
horarios asignados y se intenta buscar cierta continuidad en la programa-
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ción, con lo cual deben estar al tanto de los programas que los preceden y 
los que continúan a cada producción.

Roles y dinámicas: cada semana los y las estudiantes salen al aire con 
sus producciones, resolviendo los desafíos que eso representa a nivel de 
contenidos, montaje y coordinación en tiempo real. Al transcurrir varios 
programas, es notable el avance en cuanto al trabajo en equipo, división de 
tareas y comunicación entre ellos durante la emisión en vivo, asumiendo 
los diferentes roles y ocupando los distintos espacios en el estudio, con 
mayor responsabilidad y claridad en cuanto a las tareas a desarrollar.

Posibilidad de escucha y devoluciones por fuera de las fronteras del aula: 
normalmente invitan a sus familiares y amistades a escuchar, lo que genera 
mayor entusiasmo y hace del trabajo en clase una experiencia genuina mu-
cho más cercana a los requerimientos de una producción profesional.

Profundización de las temáticas trabajadas en la primera parte del año 
e inclusión de nuevos temas dentro de la estructura de los programas: 
notamos avances significativos y diferencias fructíferas en cuanto a la rea-
lización de prácticos aislados y los que se hacen en el contexto del progra-
ma: un servicio informativo, una entrevista, un informe, alguna realiza-
ción de ficción en el marco de una producción que tiene características, 
objetivos y tiempos determinados, no se despliega de la misma manera 
que por fuera de esa estructura.

Realizar los programas con una determinada periodicidad, posibilita a su 
vez una mayor consolidación en los formatos, estructuras y segmentos, pu-
diendo trabajar la identidad de las realizaciones con mayor profundidad. En 
este sentido hemos desarrollado un proyecto intercátedra, junto a docentes 
de Comunicación Visual Gráfica i (cvg i), que consiste en el desarrollo de 
la identidad gráfica de los programas. Las y los estudiantes de Producción 
Radiofónica comparten una narrativa de sus producciones (por escrito y 
acompañadas de audios) a quienes están cursando cvg i, como para que 
puedan construir la imagen de los programas, (que utilizarán luego en redes 
sociales, por ejemplo) cerrando el año con una exposición final de los traba-
jos impresos y compartidos en las paredes del Laboratorio Sonoro.

Dicha consolidación de formatos, estructuras y segmentos ha permi-
tido, además, el intercambio de producciones entre equipos, es decir: 
alteramos las producciones dentro del aula de manera tal que un grupo 
que venía haciendo un programa informativo (de su autoría), pasa a hacer 
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uno de ficción, todo bajo la dirección y supervisión de los autores de esta 
última propuesta. Esto permite a los autores, guionistas, etc. escuchar su 
propia producción, realizada por otros; y a quienes se desempeñan en un 
programa que no es suyo, fortalecer el trabajo del equipo en una realiza-
ción diferente a la que manejan con mayor periodicidad. Las devolucio-
nes que se hacen, luego de pasar por esta experiencia, genera notables 
mejoras en sus trabajos.

Por último, en cuanto al intercambio de producciones entre las di-
ferentes comisiones, una vez generado un buen número de programas, 
junto al material sonoro que eso supone, las y los invitamos a armar un 
adelanto o anuncio que luego intercambiamos entre las diferentes emi-
siones de streaming. Es decir: las y los estudiantes de los miércoles pasan 
los anuncios de sus programas a los de los martes, como para que quienes 
cursan ese día (y sus respectivos oyentes) estén al tanto de las realizacio-
nes del resto de las comisiones de Producción Radiofónica.
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Salir a sonar. Propuestas de trabajos prácticos en 
el marco del Taller de Lenguaje ii y Producción 
Radiofónica, Universidad Nacional de Córdoba
 
Tamara Liponetzky y Eugenia Sanuy

1. Introducción

El presente trabajo da cuenta de una experiencia de trabajos prácticos 
realizados en el marco del Taller de Lenguaje ii y Producción Radiofó-
nica del segundo año de la Licenciatura en Comunicación Social de la 
Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional 
de Córdoba (unc). La idea central del proyecto gira en torno a la par-
ticipación de los alumnos en todos los pasos previos y realización de un 
producto comunicacional sonoro útil a la comunidad cordobesa. En ese 
sentido se hizo hincapié en la investigación para la producción y no solo 
en la ejecución o en lo tecnológico. Se trabajaron aspectos vinculados a la 
construcción del receptor previsto y el contexto de escucha. 

El proyecto, de corte extensionista y de integración a las problemáticas 
sociales y culturales de Córdoba, intenta reflexionar en cómo la univer-
sidad, y los estudiantes, pueden incidir en la trama social urbana de la 
ciudad. Partimos de las formas de comunicación masiva en que la palabra 
pública es producto de emisores responsables que desde su comunica-
ción producen algún tipo de vínculo con la ciudadanía y desde allí legiti-
man su propio lugar. 

Asimismo, en el marco del proyecto Interfaces de la Cultura Contem-
poránea: Jóvenes, Medios y Cuerpos en Tensión, el equipo de investiga-
ción y sus integrantes nos proponemos identificar las particularidades de 
distintas producciones con las que los jóvenes buscan comunicar y esta-
blecer –en los intersticios donde el poder se constituye– la posibilidad 
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del cambio y de una voz propia, las luchas por la visibilidad y el deseo de 
articular con otros colectivos sociales. 

La experiencia se realizó durante 2015, 2016, 2017, 2018 y se trabajaron 
las siguientes temáticas: 

– La Noche de los Museos 
– Los barrios de Córdoba 
– Las bibliotecas populares 
– Conflicto universitario la toma

Nuestras reflexiones parten de los trabajos producidos por los alum-
nos como prácticos escritos y realizaciones sonoras que retoman la inves-
tigación, la producción y la redacción desde diversos formatos que luego 
efectivamente fueron reproducidos en emisoras y espacios culturales vin-
culados a las temáticas específicas de cada uno. 

En este sentido, la experiencia de los alumnos de poder salir a la calle a 
investigar, luego producir y, por último, ver y escuchar sus producciones 
fuera del aula resulta imprescindible para pensarse en el rol de futuros 
comunicadores y que al mismo tiempo puedan comenzar a posicionarse 
como productores sonoros y asumir las responsabilidades que esto impli-
ca en el campo de trabajo real. 

El Taller de Lenguaje ii y Producción Radiofónica propone un acerca-
miento teórico-práctico al estudio del lenguaje radiofónico y la produc-
ción. Hablamos de aproximación y acercamiento, teniendo en cuenta que 
este taller es la única asignatura que se relaciona con el medio radiofónico 
dentro del ciclo básico; por lo tanto, debe funcionar como un espacio de 
aprendizaje que atienda a las necesidades de formación de los alumnos en 
el medio radiofónico y, a la vez, sea la puerta de entrada para aquellos que 
elijan la Orientación en Comunicación Radiofónica. 

En sus dos áreas: Lenguaje y Producción, se aborda el estudio y la rea-
lización de la lengua y de la producción desde la perspectiva del medio 
radiofónico. En este sentido, se pone el acento en las posibilidades creati-
vas, analíticas y de producción del alumno para facilitar su aproximación 
a la radio. A partir de los diferentes diagnósticos realizados, se impone 
como un objetivo específico reforzar la utilización adecuada de la len-
gua escrita y oral. Se propicia, además, la mirada crítica de los modelos 
impuestos por la radio hegemónica de mercado para atender a una pers-
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pectiva alternativa, trascendental en las instancias de aprendizaje de los 
futuros comunicadores. En esta misma línea se trabaja sobre la idea de 
lo sonoro que explora otros dispositivos tecnológicos que han extendido 
los alcances, las posibilidades y demandan, por parte de los alumnos y 
de los docentes, un tratamiento adecuado sin pretender agotar, ni correr 
detrás de los nuevos adelantos en materia tecnológica. 

Este trabajo práctico, que se realiza todos los años con una temática di-
ferente, en el marco de las dos áreas del taller, intenta que los estudiantes 
puedan experimentar la realización, desde el minuto cero, de un produc-
to sonoro concreto que pueda sonar en el mundo exterior y no solo en 
las aulas. 

De esta manera, se puede trabajar en la investigación para la produc-
ción y luego escuchar las producciones al aire no solo con fines educati-
vos, sino también en vinculación con la sociedad. 

En el marco de las actividades extensionistas de la materia, este prác-
tico se propone no solo ayudar a la difusión de actividades que se hacen 
fuera del marco educativo, sino también vincular a los estudiantes con la 
vida social y cultural de la ciudad. Además, uno de los objetivos apunta a 
que los alumnos, puestos a producir para radio, puedan familiarizarse con 
los diversos formatos disponibles desde lo sonoro, teniendo en cuenta un 
oyente modelo y un espacio concreto de reproducción. 

2. 2015 

Con el propósito de colaborar con las estrategias de difusión de La Noche 
de los Museos, ofrecimos una propuesta comunicativa sonora concebida, 
diseñada y realizada por estudiantes de segundo año de la Licenciatura 
en Comunicación Social. La idea fue producir una serie de piezas sonoras 
de diferentes formatos que fueron emitidos en diversos medios radiales 
de la ciudad de Córdoba en el período previo a la realización del evento 
mencionado. El objetivo de esta serie era generar curiosidad y expectativa 
en el público por la actividad, por lo que su difusión fue durante el mes 
anterior. 
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3. 2016 

La actividad que presentamos fue una propuesta comunicativa para pro-
mover y divulgar el circuito de bibliotecas populares de la ciudad de Cór-
doba. Este trabajo fue desarrollado por estudiantes del ciclo básico de la 
Licenciatura en Comunicación Social y estudiantes avanzados de la Li-
cenciatura en Bibliotecología.

El Proyecto Producción Radiofónica para la Promoción de las Biblio-
tecas Populares consistió en la articulación de dos espacios: por un lado, 
el educativo, de formación de los comunicadores sociales y de los biblio-
tecólogos y, por otro, el de las bibliotecas populares, entidades sociales 
que funcionan a nivel local en nuestra comunidad. Esta articulación tuvo 
el fin de promover y difundir las bibliotecas populares como espacios re-
levantes. 

La propuesta se inscribió en las acciones extensionistas del Taller de 
Lenguaje ii y Producción Radiofónica. El soporte interdisciplinario bus-
có atender los múltiples aspectos de las bibliotecas populares como obje-
to de las tareas de investigación y producción. En esta experiencia resultó 
muy enriquecedor poder articular con otra unidad académica y de dis-
ciplinas muy diferentes, lo que permitió abordar la temática desde otras 
miradas y ver las posibilidades y alcances de la comunicación radiofónica. 

4. 2017

Al son del barrio: La actividad consistió en una propuesta comunicacional 
para difundir espacios y actores sociales de los barrios de la ciudad. 

La investigación sobre los barrios hizo hincapié en múltiples lugares: 
los centros culturales, el centro vecinal, el club, la plaza, la radio comuni-
taria, etc. 

En esta producción hubo barrios marcados por los momentos escola-
res, otros por los feriantes, por juegos y meriendas al aire libre. Algunos 
por el centro cultural o la biblioteca popular como espacios de encuentro. 
Otros por el centro vecinal o el club. Conocer y guardar registro de los 
relatos de los barrios resultó productivo por el contacto de los futuros co-
municadores con el patrimonio cultural de los lugares que habitan. Asi-
mismo, posibilitó a los alumnos vincularse con la ciudad en la que viven, 
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algunos desde siempre y otros desde que llegaron aquí a estudiar. En este 
sentido, el trabajo práctico los colocó en la lógica del flaneur para intentar 
recorrer y reconocer la ciudad con otros ojos y otros oídos. 

5. 2018: La realidad nos toma por sorpresa

El 2018 se presentó, desde el comienzo, como un año difícil. Las luchas 
y medidas de fuerza de los docentes a lo largo del primer cuatrimestre 
desencadenaron en una toma, por parte de los estudiantes, del Pabellón 
Argentina y varias facultades de la Universidad Nacional de Córdoba, en-
tre ellas la Facultad de Ciencias de la Comunicación. 

La toma, que duró 28 días, buscó dar visibilidad a los reclamos docen-
tes, pero también poner de manifiesto los conflictos que vive la unc, el 
desacuerdo estudiantil por la conducción del rectorado y la grave crisis 
que afecta a la universidad pública, entre otras instituciones como la edu-
cación en general, la salud, el trabajo, la cultura, etc. 

En ese contexto, y pensando a la hora de redactar esta ponencia en el 
texto de Tina Gardella «Salir de la radio para hacer radio» cuando co-
menta que los alumnos, de algún modo, cuestionaron los temas de los 
prácticos, y que es deber de los docentes tener la flexibilidad suficiente 
para adaptarse y estar atento a lo que a los alumnos interpela y moviliza. 
Pues a nosotros se nos metió la toma por la ventana. Algunos docentes 
se acercaron a la toma de nuestra facultad, otros no, y lo mismo pasó con 
los estudiantes.

Desde algunas cátedras se organizaron charlas informativas sobre la 
situación de la universidad, sobre el presupuesto, los salarios, etc. En ese 
marco de movilización generalizada, las docentes del Taller ii pensamos 
que debíamos adecuar las pautas de la redacción del trabajo práctico a lo 
que nos estaba pasando aquí y ahora. 

El taller organizó coberturas colaborativas y se pensaron trabajos, for-
matos y modos de enseñar y aprender en ese contexto de conflicto. Los 
alumnos produjeron audios sobre la toma, entrevistas, spots, microrrela-
tos que sonaban en el patio de la facultad y en la calle, mientras los profe-
sores de economía explicaban el drástico aumento del pago de intereses 
de la deuda de nuestro país y la consecuente caída del poder adquisitivo 
del salario de los docentes y de todos los trabajadores en general. 
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Enseñar radio en ese contexto significó salir, porque la facultad esta-
ba cerrada, y preguntar a los que pasaban por Ciudad Universitaria qué 
pensaban acerca de lo que estaba sucediendo. Fue también escuchar y 
analizar audios de los medios hegemónicos que hacían hincapié en que 
los estudiantes estaban ensuciando y dañando la propiedad pública y fue 
también escuchar y participar de los debates que se daban entre los pro-
pios estudiantes. No hubo consenso, las posiciones eran diferentes y eso 
enriqueció el debate y la participación por parte del alumnado. 

Lo interesante de la toma fue la urgencia, por parte del estudiantado, 
por tener conocimientos de la técnica para poder comunicar lo que esta-
ba sucediendo. Una de las mayores críticas a la formación que se ofrece 
en la carrera de comunicación en la unc es la falta de práctica. Esta toma 
puso sobre la mesa de nuevo esta discusión.

¿Cómo comunicar? ¿Qué decir? ¿Qué enseñar? 
Y ahora ¿qué hacemos? Por parte del equipo de cátedra y por parte 

de los mismos alumnos que estaban tomando la facultad, que se acer-
caron a hablar con nosotras, surgió la idea de realizar clases públicas de 
producción y lenguaje con el objetivo de generar audios que pudieran 
circular, no solo entre los integrantes del curso, sino para ser enviados a 
otras facultades y a distintos medios. Se organizó una clase en la explana-
da de acceso de la facultad, se llevaron equipos, se escucharon audios, se 
comentó y se discutió. 

Fue una clase muy concurrida, se acercaron miembros del colectivo de 
Radio Revés, que en el marco de la toma realizaron un programa llama-
do Toma corriente donde informaban sobre las distintas situaciones que 
atravesaban las facultades y pabellones tomados, aportaban las noticias 
de último momento y la cobertura desde otros medios. También se reali-
zaron entrevistas a personajes relevantes y a transeúntes ocasionales que 
circulaban por Ciudad Universitaria. 

En este sentido, pensar que en el 2018 la producción sonora del taller 
pasó por una toma de la facultad, por un pedido del estudiantado y por 
una clase pública nos hizo volver a reflexionar sobre lo público como el 
lugar que legitima a los actores sociales y los reconoce como creadores de 
sentido. La educación como un derecho humano que debemos defender 
se constituyó en una de las temáticas que se abordaron en las discusiones 
y en los trabajos de los alumnos, así como también la mirada crítica sobre 
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las coberturas de los medios hegemónicos y comerciales acerca de lo que 
estaba ocurriendo en la antigua casa de Trejo. 

Como sostiene Beatriz Ammann la polisegmentación de lo social y 
sus múltiples voces es representada en un gran diálogo, construido por 
mediación del dispositivo tecnológico. En ese gran diálogo se ponen en 
cuestión saberes y poderes, pluralidades de lenguajes sociales y de discur-
sos ideológicos que constituyen un medio dinámico de múltiples voces. 

Reconocerlas, estudiarlas y ponerlas en diálogo es uno de los principa-
les objetivos del taller y, en ese sentido, el dinamismo de la actualidad se 
constituye en una variable que no podemos dejar de considerar. 

Nuestros estudiantes se posicionaron ante una situación compleja en 
el marco de un ajuste a la educación pública y su manera de hacerle frente 
fue haciendo sonar sus ideas, investigando, preguntado, grabando, crean-
do hashtags, interpelando y relacionándose con la comunidad universita-
ria. Y, en esta instancia, no solo fueron productores sonoros, sino también 
sujetos políticos que buscaron modificar las políticas universitarias. En 
este punto, al ser ellos mismos los interesados en el objeto a producir, 
el proceso de aprendizaje fue diferente y requirió un compromiso de su 
parte que, pensamos, hizo a ese 2018, un año inolvidable.
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Radio Universidad Jujuy. De lo académico a lo 
alternativo
 
Gabriela Isabel Campero, Luisa Verónica Ortiz y Florencia Cecilia Mónica Pereira

1. Introducción

Desde el presente trabajo queremos expresar que durante el proceso de 
cambio que atraviesa Radio Universidad Jujuy en cuanto a sus conteni-
dos –un proceso de reinvención constante en la forma de producirlos, 
escucharlos y leerlos– pensamos que enseñar e investigar la radio del nue-
vo siglo asume un desafío, en el sentido de problematizar la radio, no so-
lamente como herramienta para un fin, sino proponerla como un medio 
para formar más que para informar.

Es por esto que nuestra radio se constituye en un espacio ideal para 
la democratización del conocimiento, el desarrollo de la educación in-
formal, la socialización de las actividades del quehacer universitario y el 
fomento de la praxis en la comunicación.

No pretendemos que la comunicación alternativa (ca) sea abordada 
solo como popular y comunitaria, o como la necesidad de los individuos 
de comentar acerca de su entorno y exponer su visión del mundo, muchas 
veces contradictoria a la visión del sistema hegemónico. Creemos que, 
desde nuestro espacio de trabajo e investigación, la ca refleja un cambio 
en la manera de abordar contenidos, formatos y estructuras que abarcan 
a más personas y se adecuan a los cambios constantes de la sociedad. 
Para los programas, cada periodista aporta una temática específica que 
crea que debe ser abordada, ya sea extraída de algún medio masivo de 
la provincia o propio. Se busca tratar cada tema de agenda (o no) desde 
una perspectiva diferente, buscando entrevistar a las y los actores de cada 
situación particular, para escuchar y dar voz a todas las campanas para así 
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poder informar a nuestra audiencia, brindándole el sello personal del 
equipo periodístico de Radio Universidad Jujuy.

Con este trabajo inacabado intentamos una redefinición de comunica-
ción alternativa al abordarla desde una perspectiva que abarque no solo lo 
popular, sino entendiéndola como un circuito donde los temas tratados 
tengan en cuenta los distintos actores involucrados, el lenguaje que utili-
zan y la reinterpretación del mundo que hacen a los fines de fortalecer los 
espacios en donde se trasmite y se recibe la información.

Lo alternativo lo vivenciamos desde la importancia que la radio uni-
versitaria jujeña tiene para sus oyentes, como espacio de democratización 
de los sentidos y de la palabra en la elaboración del producto periodístico 
divulgado por el diario digital que, en forma permanente, busca adecuar-
se para la socialización del conocimiento y la información con una amplia 
prospectiva para comunicar educando al radioescucha.

Las radios universitarias emanaron del seno de las propias institucio-
nes académicas como instrumentos de información y comunicación que 
utilizan las instituciones de Educación Superior.

En este sentido, las emisoras universitarias suponen un modelo dife-
renciado de hacer radio por sus características propias: el contexto espe-
cífico de actuación, los agentes que participan en él, las temáticas especia-
lizadas que se programan, el perfil de oyentes a los que van dirigidas y la 
transferencia del conocimiento a la sociedad que permiten estos canales 
mediante la divulgación de la ciencia y los descubrimientos y hallazgos 
que se producen en las propias universidades, como cunas del saber y de 
la experimentación científica (Lazo y Pena, 2014: 8-25).

A pesar de estos rasgos en común, cada radio cuenta con peculiarida-
des: en lo contextual, Radio Universidad de Jujuy, es pensada desde un 
modelo de gestión y perfil que profundiza el vínculo entre la comunidad 
universitaria en general y cada uno de sus claustros, como también con la 
comunidad de la provincia en tanto destinataria de los contenidos desa-
rrollados diariamente dando lugar a varias voces con perspectiva crítica. 
Desde los productores, el trabajo de producción es colectivo por medio 
del intercambio de temáticas en reuniones periódicas antes de los progra-
mas o en forma virtual en el grupo de WhatsApp del equipo. Los conte-
nidos están dirigidos al oyente en general al abordar las causas sociales, 
culturales, económico-políticas, además de la divulgación de la actividad 
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institucional y científico-académicas. La interacción con el público cobra 
relevancia desde la apuesta, cada vez más sincronizada, en la divulgación 
inmediata del producto radial en el diario digital y el uso de las redes so-
ciales, WhatsApp y Facebook.

Estas características particulares nos dejan entrever que el medio de 
comunicación ha afianzado una relación vincular entre su estructura de 
producción, de organización o de contenidos, con una institución de 
educación superior, cuya función es la difusión de la cultura, la ciencia y 
la educación; así como contribuir al desarrollo formativo de estudiantes.

Cuando hablamos de contribuir al desarrollo formativo hacemos re-
ferencia a la iniciativa de propiciar la inclusión de estudiantes avanzados 
y graduados de la Licenciatura en Comunicación Social de la UNJu, por 
medio de la convocatoria que se realiza a fines de cada año lectivo para 
formar parte de las practicas profesionalizantes de verano (durante enero 
y febrero) con la finalidad de otorgarle al beneficiario las herramientas 
necesarias para el quehacer periodístico. Estas actividades son coordina-
das y supervisadas por algunos integrantes del personal contratado y de 
planta permanente del medio. 

Actualmente el modelo de organización de la radio 92.9 podría encua-
drarse como mixto, ya que combina cierto grado de gestión y organiza-
ción institucional con la participación activa del estudiantado y/ o gra-
duados en labores tanto de programación como de realización. Es así que 
al personal de Radio Universidad Jujuy lo integran docentes, estudiantes 
o profesionales de la comunicación, como también expertos de diversas 
áreas del conocimiento, que buscan a través de productos comunicacio-
nales, la democratización de los saberes.

En el proceso de producir y emitir contenidos alternativos, la radio 
pretende establecer enlaces con una audiencia más diversa, ávida de opi-
nar y participar sobre temas de interés social y generar una reacción trans-
formadora del entorno a través de la comunicación.

Desde la imagen institucional, Radio Universidad Jujuy promueve la 
apertura a todas las voces, a la pluralidad de contenidos como marca dis-
tintiva de la labor periodística que, en más de una ocasión, marcó agenda 
entre sus pares multimedios.

En resumen, esta investigación pretende reflexionar sobre el proceso 
de cambio que atraviesa Radio Universidad Jujuy, que busca visibilizar y 
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problematizar no solo la labor de las facultades y sus actividades académi-
cas, científicas, estudiantiles e institucionales, sino también del entorno 
social en el cual se encuentran. Nuestra radio se propone incidir y trabajar 
en nuevos géneros y formatos que regulan las actuales formas de comu-
nicación, elaborando contenidos con ciertas perspectivas para incidir en 
los públicos y moldearse a los mercados.

2. Radio Universidad de Jujuy: perspectiva histórica

Durante el gobierno nacional de Carlos Saúl Menem se impuso la política 
neoliberal. Este período se caraterizó por la crisis hiperinflacionaria, el re-
corte presupuestario y las grandes reformas en el sistema educativo, como 
la Ley Federal de Educación y la Ley de Educación Superior. Estas medidas 
se sumaron al Decreto 2360/94 que preveía la disminución de los montos 
en las partidas presupuestarias asignadas a la educación y al Decreto 290/95 
que reducía los salarios de la administración pública. Radio Universidad 
Jujuy se crea e inaugura el 5 de octubre de 1991 en el marco de la lucha y 
el debate en las universidades nacionales que se dio en 1990 en defensa 
de la educación pública y gratuita y de los derechos de sus trabajadores. 
Remitiéndonos a la Historia de la Universidad Nacional de Jujuy (1972-
2015) realizada por el magíster Gabriel Lagos, rescatamos que: 

La idea de crear un medio de comunicación propio venía gestándose des-
de hacía tiempo. En 1987 el Departamento de Prensa comenzó con la emi-
sión del programa Hora Universitaria, el cual salía al aire una vez por semana 
en Radio Nacional. Dos años más tarde, se consiguió la autorización, para 
emitir en la frecuencia de fm 92.9 (Lagos, s/f).

Sin embrago, por la difícil situación financiera que atravesaba la UNJu 
se pospuso su primera emisión durante dos años más. En 1991 se reali-
zaron las 1° Jornadas de Educación y Comunicación, donde se convocó 
a distintas figuras del medio con el fin de enriquecer el proyecto para la 
construcción de un medio radial para nuestra casa de estudios.

Desde su génesis, Radio Universidad de Jujuy, como las demás radios 
universitarias, constituye una nueva forma de comunicación que emana 
del seno de la propia institución académica como instrumento de in-
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formación y comunicación utilizada por las instituciones de Educación 
Superior.

En la radio se puso en acción aquello que sostiene Kaplún: que –en 
este tipo de acciones– los comunicadores aprenden educación y los edu-
cadores la comunicación. Es así que el personal de las radios universita-
rias lo integran no solo docentes, estudiantes o profesionales de la comu-
nicación, sino también expertos de diversas áreas del conocimiento que 
buscan, a través de productos comunicacionales, la democratización de 
los saberes. En el caso de Radio Universidad 92.9, sus emisiones comien-
zan a fines de 1991 de la mano de un grupo de profesionales de la radio y 
periodistas reconocidos por la comunidad jujeña, entre ellos Laura Bar-
beris quien fuera la primera coordinadora del medio jujeño.

Desde la mirada de José Augusto Ventín Sánchez, con el correr de los 
años, en la práctica periodística, se va afianzando la relación vincular en-
tre el medio universitario (su estructura de producción, de organización 
o de contenidos) y la institución de Educación Superior, para la difusión 
de la cultura, la ciencia y la educación, así como para contribuir al desa-
rrollo formativo de estudiantes (Ventín Sanchez, 2015: 90).

En ese proceso de producir y emitir contenidos especializados o al-
ternativos para llegar a una audiencia más amplia: «el proceso de demo-
cratización de la palabra se enfocó en establecer enlaces con sectores que 
comúnmente han sido excluidos y que no tienen espacios para opinar y 
participar». Según la perspectiva de Espino, es así como «a través de la 
radio universitaria se ofrece una herramienta de comunicación a colecti-
vos que desean tratar temas que no tendrían cabida en el medio conven-
cional» (Espino, 2014, citado por Mullo-López 2017: 121).

La parrilla de programación de la fm 92.9 lrk 301, actualmente, se pre-
ocupa por: 

Acercar a la ciudadanía las actividades y las inquietudes propias de una 
institución dinámica y proveedora de los avances y del conocimiento, que 
realizan una labor igualmente de transformación del entorno a través de la 
comunicación (Contreras Pulido et al., 2014: 120).

Finalmente, vale mencionar que los principales programas periodísticos 
del medio universitario jujeño adoptaron el formato magazine para trasmi-
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tir los contenidos a su audiencia; ya que es uno de los más utilizados al com-
binar diferentes subgéneros informativos (entrevistas, tertulias, noticias, 
debates, etc.) en espacios de tiempo relativamente breves, consagrándose 
como una de las fórmulas de transmisión de contenidos más apreciada.

2.1. Gestiones administrativas de Radio Universidad 
Jujuy: ¿cómo se conforma el sistema de medios en la UNJu?
La UNJu representa un actor social de relevancia para Jujuy y se propuso 
potenciar políticas transversales de comunicación. Los principales secto-
res, dependientes de la Secretaría de Asuntos Académicos, funcionan de 
manera articulada como canales de vinculación y comunicación hacia la 
sociedad en general.

Siguiendo a Rasjido, nos indica que, particularmente, el espacio de:

Radio Universidad Jujuy está pensado desde un modelo de gestión y 
perfil que profundice el vínculo con la comunidad universitaria en general y 
cada uno de sus claustros, como también con la comunidad de la provincia 
en tanto destinataria de los contenidos desarrollados cada día en nuestra ins-
titución. Recientemente se avanzó en la consolidación de un nuevo formato 
para la difusión y divulgación del producto periodístico e institucional dia-
rio utilizando las nuevas tecnologías, mediante el desarrollo de servicios de 
información complementarios a los ya existentes fundamentalmente caracte-
rizados por el formato audio. En este sentido, la página webunjuradio.com po-
sibilita la circulación complementaria de contenidos y la mixtura de audio/
texto e imagen potenciando exponencialmente el volumen de destinatarios 
(Rasjido, 2018: 4). 

Es por esto que nuestra radio universitaria se constituye en un espacio 
ideal para la democratización del conocimiento, el desarrollo de la educa-
ción informal, la socialización de las actividades del quehacer universita-
rio y el fomento de la praxis en la comunicación.

Las radios universitarias son vitales para formar democracias y para 
formar comunidades mediante los temas propositivos que se analizan; 
por eso es tan importante que existan las emisoras de este tipo, ya que 
cada emisora es un medio con identidad propia marcada por los conteni-
dos que resalta y propone.
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2.2. Aproximación a una definición de comunicación 
alternativa
Durante el proceso de cambio que atraviesa Radio Universidad Jujuy, en 
cuanto a sus contenidos, experimenta un proceso de reinvención cons-
tante en la forma de producirlos, escucharlos y leerlos. En este contexto, 
enseñar e investigar la radio del nuevo siglo asume un desafío, en el senti-
do de problematizar la radio, no solamente como herramienta para un fin 
sino proponerla como un medio para formar más que informar.

Este espacio que, en un principio surgió como una herramienta para 
difundir las noticias universitarias y permitir la práctica profesional de los 
estudiantes de la Licenciatura en Comunicación Social de la UNJu, a lo 
largo de su historia fue mutando en forma y/o contenidos.

Antes de avanzar en la descripción y reflexión concretas sobre el proce-
so de cambio que atraviesa Radio Universidad Jujuy en cuanto a conteni-
dos, debemos necesariamente resaltar que el objetivo de cada periodista 
que trabaja en esta radio universitaria es el de visibilizar y problematizar 
no solo la labor de las diferentes facultades (Ciencia Agrarias, Ciencias 
Económicas, Humanidades y Ciencias Sociales e Ingeniería) y sus acti-
vidades académicas, científicas, estudiantiles e institucionales, sino tam-
bién del entorno social en el cual se encuentran y teniendo siempre en 
cuenta las diferentes problemáticas que en dicho contexto social puedan 
encontrarse. La forma de hacer radio en Radio Universidad Jujuy se abor-
da desde una perspectiva de comunicación alternativa.

Siguiendo a Lewis (1995), entendemos a la comunicación alternativa 
como aquella que propone lo alterno a los medios tradicionales, es decir, 
a los más utilizados. La comunicación alternativa permite que el receptor 
tenga un papel más activo y que pueda contribuir en la toma de decisiones.

No pretendemos que la ca sea abordada solo desde la mirada de lo 
popular y lo comunitario o como la necesidad de los individuos de comen-
tar acerca de su entorno y exponer su visión del mundo, muchas veces 
contradictoria a la visión del sistema hegemónico. Creemos que, desde 
nuestro espacio de trabajo e investigación, la ca refleja un cambio en la 
manera de abordar contenidos, formatos y estructuras que abarcan a más 
personas y se adecuan a los cambios constantes de la sociedad.

También compartimos la postura de Máximo Simpson Grinberg, 
quien entiende la comunicación alternativa como una práctica multidi-
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mensional, esencialmente antimonopólica, que promueve un cambio ra-
dical de las relaciones comunicacionales, alterando el statu quo de los sis-
temas de propiedad, control, elaboración y difusión de mensajes. Desde 
estos ejes vamos a analizar el trabajo que se realiza en Radio Universidad 
Jujuy.

3. Radio Universidad como multimedio

La comunicación multimedial se asienta principalmente en los pilares 
fundamentales de la «red global» que es Internet. Esta vía de comunica-
ción se encuentra en plena expansión teniendo en cuenta su utilización por 
parte de un número superlativo de usuarios, aún cuando continúa latente la 
discusión sobre su alcance y uso por parte de una sociedad globalizada, en 
términos de la escala social y económica (Rasjido, 2018: 9).

Para reconocer estas premisas se tuvieron en cuenta diversos acuerdos 
y estudios que indagan sobre las características de Internet y las nuevas 
transformaciones culturales. Al respecto, el sociólogo español Manuel 
Castells (1997: 88) aseguró que el conjunto de las actividades de nues-
tra sociedad atraviesa una transformación y entiende que los rasgos que 
constituyen ese nuevo núcleo se adhieren a un nuevo paradigma como 
la tecnología de la información. En efecto, Radio Universidad Jujuy buscó 
sumarse al periodismo digital local, pero lo hizo con un objetivo claro: la 
conformación de una agenda informativa propia.

3.1. Radio Universidad online
Nuestra radio, como medio digital local, cuenta con una página web 
(www.unjuradio.com), Facebook (Radio Universidad Jujuy 92.9) e Ins-
tagram (@unjuradio), plataformas digitales a las se puede acceder du-
rante las 24 horas del día. La producción noticiosa se mantiene de lunes 
a viernes. Los sábados y domingos la edición disminuye en cuestión de 
actualización instantánea, pero se mantiene activa con un orden de notas 
generales de relevancia.

http://www.unjuradio.com
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4. Establecimiento de agenda

Evidentemente, la agenda informativa contiene algunos factores de las 
noticias que pueden reconocerse en:

– Tiempo: se fija en la oportunidad de preparar la información a 
tiempo, primero al público, cuando requiere de esa información.
– Contexto: relación proporcional entre el interés de la noticia y la 
cercanía del hecho al público objetivo.
– Dimensión: se considera el tamaño de la noticia y las relaciones 
informativas que se pueden establecer o no alrededor de la misma.
– Importancia: marca lo significativo, lo trascendente.
– Actualidad: el tiempo que transcurre entre el hecho y la difusión 
de la noticia. 
– Novedad: aquello que no se conoce a la fecha. Es cualitativo.
– Utilidad: el interés que se permite hacia el lector que a veces pue-
de formar opinión.

Sin duda, uno de los aspectos relevantes que hacen al trabajo informa-
tivo de los medios de comunicación es la agenda de la información, agenda 
informativa o agencia noticiosa, denominaciones que aluden al proceso 
que efectúa cada uno de los medios de comunicación sobre determina-
dos temas noticiosos. Estos medios tienen cierta libertad para fijar su 
propia estructura de trabajo además de su determinación y autonomía al 
momento de publicar la información. 

La agenda informativa se establece de diversas maneras; una de ellas 
incluye el análisis y discusión por parte de los directores, editores y pe-
riodistas conformando un grupo de trabajo para que así, en conjunto, se 
determine la emisión final de la información. Las decisiones pueden ser 
consensuadas entre un director y un editor general o director de la publi-
cación y, en algunos casos, por el propietario del medio.

En la elaboración de nuestra agenda informativa una de las normas ge-
nerales de trabajo se encuentra en la generación propia de fuentes o bien 
se acude a fuentes provenientes de las agencias de noticias, gacetillas de 
prensa y, en la actualidad, de Internet. 

Las nuevas tecnologías comienzan a tener un efecto decisivo sobre la cir-
culación de la información, pero también sobre las interacciones de la gente 
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con ella. En tal sentido, la construcción de la agenda informativa la consti-
tuyen básicamente los medios, aunque los dispositivos digitales permiten 
cada vez más consultar otras fuentes de información.

5. Programación matutina de 7 a 13

Los medios de comunicación juegan un papel central en la construcción 
social. Ellos nos muestran lo que unos pocos quieren mostrar. Y esto lo 
podemos ver reflejado en la programación del horario central de Radio 
Universidad.

De esta manera, pasaremos a describir brevemente, la modalidad y el 
trabajo de cada programa.

6. Franja horaria de 7 a 11: La mañana de universidad

El equipo de periodistas en estudios está conformado por Gustavo Mi-
randa, Elisa Stela, Liliana Limachi, Patricia Barro Maldonado (depor-
tes). Fuera de los estudios cuentan con una productora, un columnista 
(cultura), un operador técnico y un editor.

Al finalizar cada programa, el equipo de periodistas junto a su produc-
tora, se reúnen a pautar la agenda del día siguiente. Cada periodista, va 
sugiriendo diferentes temas para ser abordados en el próximo programa. 
Los temas que se sugieren pueden estar establecidos en la agenda diaria o 
semanal, como también no estarlo y buscar indagar sobre otras temáticas 
no abordadas por los grandes medios de la provincia. En el caso de los 
temas tomados desde los grandes medios de comunicación, se busca dar-
les otra mirada, otro tratamiento, diferente al que les dieron los medios 
hegemónicos de la provincia.

¿Cómo buscan brindarle otro enfoque al mismo tema? Entrevistando 
a otros actores involucrados en la misma situación, analizando de manera 
objetiva cada temática o situación planteada. Finalmente, una vez defini-
dos los temas a tratar en el siguiente programa, la productora contacta a 
los entrevistados para cada temática particular. 

El trabajo de los móviles en exteriores también está previamente pau-
tado mediante reunión de producción. Cada movilero/a puede aportar 
temáticas a tratar en cada programa.
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Cada entrevista realizada, tanto en los estudios como telefónicamente, 
es posteada en todas las plataformas digitales para lograr así un mayor 
alcance de la producción periodística y permitir la interacción con la au-
diencia mediante comentarios en cada posteo.

7. Franja horaria de 11 a 13: Antes que sea tarde

El equipo de periodistas en estudios está conformado por Andrea Velaz-
co, Héctor Espinoza, Luis Puentes, Florencia Pereira y Franco Mansilla 
(deportes).

Este programa cuenta con columnistas que abordan temáticas especí-
ficas, con la novedad de que el encargado/a de cada columna no necesa-
riamente visita el estudio de Radio Universidad, sino que también puede 
realizar su columna mediante el uso de audios de WhatsApp. Este tipo de 
entrevistas por WhatsApp es una metodología de entrevista implemen-
tada por este equipo de trabajo como alternativa a las entrevistas telefó-
nicas o en piso. Las mismas son utilizadas para las diferentes columnas 
del programa, para entrevistas tanto de móviles en exteriores como sobre 
alguna temática particular a abordar en el programa.

Antes que sea tarde cuenta con un amplio abanico de columnas que, al 
nombrarlas, dejarán entrever que, en dicho programa, se busca abordar 
diferentes temáticas sociales:

– Tecnología 
– Música
– Deportes
– Cine
– Análisis del discurso
– Historia de vida
– Agenda cultural
– Efemérides

La particularidad de la columna de cine es que, con ella, buscamos 
brindar una cartelera alternativa a la de las grandes cadenas de cine del 
país, más precisamente la cartelera de películas que se emiten en la sala de 
cine del Espacio inca Mercosur.
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En este programa se busca generar interacción con las y los destinata-
rios a partir de la frase del día, la cual consiste en seleccionar un dicho o 
frase actual emitido/a por algún/a famoso/a y reproducirlo al aire a nues-
tra audiencia, de manera tal que puedan adivinar a quien pertenece la 
misma, con el incentivo de poder obtener un premio a cambio de acertar 
al autor/a de la frase. Tanto la frase del día como cada sorteo semanal se 
postean en todas las plataformas digitales y sirve al equipo no solo como 
herramienta de interacción, sino también a modo de sondeo para poder 
saber a cuántas personas alcanzan y cuántas siguen el producto radial.

Particularmente los temas a abordar en Antes que sea tarde se plantean 
mediante grupo de WhatsApp, donde cada periodista aporta una temá-
tica específica que crea que debe ser abordada, ya sea extraída de algún 
medio masivo de la provincia o propio. Al igual que el equipo del horario 
anterior, se busca abordar cada tema de agenda (o no) desde una perspec-
tiva distinta, buscando entrevistar a las y los actores de cada situación par-
ticular, para escuchar y dar voz a todas las campanas y así poder informar 
a nuestra audiencia brindándole el sello personal del equipo periodístico 
de Radio Universidad Jujuy. 

8. Diario digital UNJuradio: selección de contenidos

El diario digital UNJu Radio (www.unjuradio.com) se nutre de las entre-
vistas y/o noticias que tratan los diferentes programas de la radio. En este 
trabajo los programas radiales que vamos a abordar son La mañana de 
universidad que se emite de lunes a viernes de 7 a 11 y Antes que sea tarde, 
de 11 a 13.

Si entendemos que Radio Universidad Jujuy va reinventándose, ade-
cuándose a los cambios y demandas sociales de los radioescuchas y pre-
tende que los contenidos que se abordan incidan de alguna manera en 
el público y se acomoden a las demandas del mercado, la producción y 
elaboración de las noticias debe dar respuesta no solo al público de la 
academia, sino que debe estar orientado al consumo de toda la población 
alcanzada por la onda radiofónica de Radio Universidad Jujuy.

El primer criterio de selección de notas que se suben al diario es el de 
primicia. La mañana de universidad aborda los temas actuales del día con 
una agenda plural y diversa; el tema es tratado con todos los actores invo-

http://www.unjuradio.com
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lucrados en la noticia mediante una entrevista telefónica o por WhatsApp 
en el caso del segundo programa, que realizan los periodistas/comunica-
dores que se encuentran en el estudio. Enseguida, el audio de la entrevista 
se envía a la redacción del diario quienes desgraban el mismo y redactan 
la nota escrita con un soporte sonoro editado (corta duración y conciso) 
de la nota completa.

El trabajo de redacción es posible gracias a la preproducción que reali-
za cada programa hasta la concreción de la nota que sale al aire.

Es imperioso destacar que la agenda periodística de Radio Universi-
dad Jujuy y la producción de noticias es muchas veces tomada por otros 
medios locales de la provincia.

Cuando hablamos de primicia nos referimos a la idea de ser los prime-
ros en dar la noticia y a la forma de darla. Tanto las noticias académicas 
como aquellas que hacen a la cotidianeidad política, social, económica 
y cultural de la provincia; se abordan de tal forma que todos los actores 
sociales se sientan y se vean representados, en un marco de pluralidad y 
con la intención del diario y la radio de ser generadores de espacios de 
expresión e información.

Es desde esta forma de hacer, redactar y contar las noticias donde ve-
mos que se produce una comunicación alternativa en tanto que buscamos 
que la forma en la que comunicamos cambie, transforme y produzca re-
acción en la audiencia. Desde nuestro espacio pretendemos que todos 
puedan sentirse hacedores de esta nueva forma de comunicación que ve-
nimos trabajando en Radio Universidad Jujuy.

Como periodista de redacción, el poder tener la facultad y criterio para 
seleccionar las noticias que se van a subir al diario digital, a los fines de 
posibilitar la visibilización de todos los productos radiales, nos facilita te-
ner una audiencia y lectores que se sienten acompañados en sus deman-
das e incógnitas. Nos permite abordar diferentes temas desde todas las 
miradas de una manera plural, reconociendo la posibilidad de expresión 
donde el micrófono y el diario se abren a la comunidad.

La idea consiste en pensar a la radio como gran foro democrático 
donde múltiples voces se expresen y confronten, donde se construyan 
acuerdos mínimos entre la ciudadanía, donde se identifiquen necesida-
des y propuestas disponibles para la acción política. Esto implicó ubicar 
a la radio como parte del espacio público, como terreno de lo común, sin 
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obviar que allí albergan condiciones de desigualdad y conflictos. Puntual-
mente el diario UNJuradio, como así también el trabajo netamente radial, 
buscan que la producción y la comunicación sean alternativas, donde la 
participación posibilite crear y recrear intereses comunes, diálogo y dis-
cusión entre los actores que de una u otra manera influyen en la sociedad.

El diario digital pretende ser, además, generador de noticias propias, 
no solo las que proveen los programas abordados, sino también mediante 
el trabajo personal de los redactores-editores para reforzar lo que se tra-
bajó durante el día; se realizan entrevistas vía WhatsApp a profesionales 
y/o personas idóneas para las columnas del diario, valorando la informa-
ción como construcción de sentidos, como un insumo para la participa-
ción y la ampliación del espacio público.

9. Conclusiones

Intentamos con este trabajo inacabado una redefinición de comunicación 
alternativa, entendiéndola como un circuito donde los temas tratados 
tengan en cuenta los distintos actores involucrados, el lenguaje que utili-
zan y la reinterpretación del mundo que hacen a los fines de fortalecer los 
espacios en donde se trasmite y se recibe la información; sin desmerecer 
su sentido popular.

Cuando decimos inacabado queremos destacar que Radio Universidad 
Jujuy actualmente atraviesa cambios en la elaboración de sus contenidos 
como en la selección de la agenda que va tratando a diario, porque se pre-
tende que en las prácticas comunicacionales los actores que intervienen 
en el proceso comunicacional sean los protagonistas de las noticias y que 
los espacios donde se generan puedan ser intervenidos por estos.

Si bien García Canclini considera que la cultura popular contempo-
ránea se constituye a partir de los medios electrónicos y no son el resul-
tado de las diferencias locales sino de la acción homogeneizadora de la 
industria cultural, nuestros contenidos radiofónicos propuestos plantean 
la necesidad de un mensaje pensado por parte de los receptores y que 
sean hacedores partícipes y sujetos activos en el proceso comunicacional.

Cada equipo de trabajo busca abordar las temáticas de agenda desde 
diferentes perspectivas y escuchar las distintas voces que las competen. 
Además, también abordan cuestiones sociales, benéficas, culturales y de 
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interés general, no limitándose solo a lo noticioso, dejando un espacio 
para que la audiencia pueda interactuar y opinar (por qué no) acerca de 
cada temática abordada. Esto se ve reflejado en la lectura de los mensajes 
que llegan a la línea celular de cada programa donde muchas veces la au-
diencia opina y también a la lectura de preguntas a nuestros entrevistados 
(siempre y cuando las preguntas guarden el orden y respeto correspon-
diente y no resulte ofensivo, tanto para el entrevistado como para el equi-
po de trabajo en general de toda la radio y la sociedad).
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Con Tonada Científica: un espacio  
para comunicar la ciencia
 
Marcos César Ramírez Bárbaro, Jorge Miguel Cusanelli y Ana Cecilia Enríquez 

1. Introducción

En la presente ponencia expondremos las actividades llevadas a cabo en 
el marco del proyecto de extensión denominado Con Tonada Científica. 
Espacio Radial de Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología, 
realizado desde la Secretaría de Extensión y Vinculación Tecnológica de 
la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Misiones 
(unam). 

El proyecto se propone realizar actividades de comunicación y divul-
gación de los proyectos de investigación que se ejecutan en todas las fa-
cultades de la unam. 

Primeramente, describiremos los principales objetivos del proyecto y 
cuál fue la motivación para presentar una propuesta de estas característi-
cas; luego enunciaremos las diferentes actividades que fuimos realizando 
durante estos tres años de ejecución del proyecto, puntualmente el pro-
grama radial, las temáticas abordadas en el mismo y también la partici-
pación del equipo en la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología. 

Finalmente desarrollaremos los objetivos y lineamientos propuestos 
por el equipo para el año 2019. 

2. ¿Por qué comunicar la ciencia?

El proyecto de extensión Con Tonada Científica. Espacios para la Comu-
nicación Pública de la Ciencia y la Tecnología se enmarca en los estudios 
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de Comunicación Pública de la Ciencia y la Tecnología. Entendemos que 
esta área es un rasgo ineludible de las sociedades actuales y de preocupa-
ción ciudadana pocas veces visto en la historia (Albornoz, 2007: 48).
En el caso de nuestro país, sus transformaciones y aperturas en política 
científica y tecnología son resultado de «configuraciones cambiantes de 
actores que en distintos momentos fueron capaces de generar diferentes 
alianzas y provocar confrontaciones en los inestables escenarios de la po-
lítica y la economía» (Albornoz y Gordon, 2011: 4).

En los últimos años, Argentina ha iniciado el Plan Nacional de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva denominado Argentina 2020. Otro 
actor que aparece allí es el conicet quien definió dentro de sus temas 
estratégicos de investigación a dicha temática dentro de sus prioridades. 

En este contexto, las universidades reivindican su rol de importantes 
enunciadoras en relación con la ciencia, la tecnología y el desarrollo (Po-
lino y Castelfranchi, 2012: 369). La Universidad Nacional de Misiones 
(unam), espacio en el que se desarrolla este proyecto, no está ajena a estos 
debates ya que está en pleno desarrollo de su Plan Estratégico de Ciencia 
y Tecnología donde coloca a la comunicación pública de la ciencia y la 
tecnología (cpcyt), como uno de sus ejes fundamentales a trabajar. 

Fue así como la directora de este proyecto, la Dra. Itatí Rodríguez co-
menzó a indagar mediante la realización de la Maestría en Ciencia, Tec-
nología y Sociedad que se dicta en la Universidad Nacional de Quilmes, 
sobre la problemática de la comunicación de la ciencia y la tecnología en 
una universidad periférica como lo es la unam. 

Para ello se planteó realizar, en un primer momento, un acercamiento 
a la temática mediante la realización de un programa de radio teniendo 
mayor accesibilidad a este medio con el que cuenta la universidad desde 
hace más de dos décadas. 

El proyecto surge de la necesidad de comunicar qué y cómo se inves-
tiga dentro de la Universidad Nacional de Misiones entendiendo que la 
misma es un importante centro de producción científico-académica, cul-
tural y artística del nordeste argentino constituyéndose, en efecto, en un 
espacio estratégico por su ubicación geográfica dentro de la región de la 
triple frontera (Argentina, Brasil, Paraguay). En este sentido, resulta aus-
picioso construir un espacio destinado a la comunicación de las activida-
des científico-tecnológicas que se producen en la unam, a modo de con-
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tribuir al fortalecimiento de los vínculos entre las distintas universidades 
y centros de la región, así como con la comunidad en general. 

En este marco, nos propusimos generar un espacio de diálogo entre la 
comunidad científico-académica y la sociedad, a través de un medio de 
comunicación popular como es la radio. La propuesta consistió en reali-
zar un programa de radio semanal de una hora de duración que propició 
el abordaje de investigaciones en curso, alcances de trabajos científicos, 
entrevistas con investigadores, especialistas, entre otros. Se recurrió a 
trabajos realizados por los estudiantes e investigadores de las distintas 
facultades de nuestra universidad, pero también de los centros de investi-
gación de la provincia y la región. 

Cabe señalar que varios de los integrantes de este proyecto han sido 
becarios doctorales del conicet, teniendo como lugar de trabajo distin-
tos puntos del país. En este contexto, han generado vínculos con diferen-
tes equipos de investigación, que se retomaron en entrevistas y secciones 
de los programas radiales. Consideramos relevante trabajar con distintas 
estrategias y recursos comunicacionales en el área radiofónica: entrevis-
tas, columnas de opinión, micros de ficción, recursos humorísticos, co-
bertura de eventos científicos, entre otros. 

Nos proponemos generar un programa que pueda circular en distin-
tas plataformas: unam Transmedia, redes sociales, sitios webs, emisoras 
radiofónicas de la provincia de Misiones y asociadas a la Asociación de 
Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas (aruna), como así 
también otros espacios comunicacionales de las universidades de la re-
gión: Universidad Nacional del Nordeste (unne), Universidad Nacional 
de Entre Ríos (uner) y la Universidad Nacional de Litoral (unl). 

Desarrollamos un trabajo en conjunto con la radio de la Universidad 
Nacional de Misiones y el Centro de Producción Audiovisual del Depar-
tamento de Comunicación Social (fhycs-unam), en articulación con el 
Instituto de Estudios Sociales y Humanos (unam-conicet) y la Facultad 
de Humanidades y Ciencias Sociales.

3. Sobre el programa radial Con tonada científica

Durante la segunda mitad del 2017 comenzaron las emisiones del progra-
ma radial. Se llevaron a cabo siete programas, los mismos abordaron las 
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temáticas más variadas de investigaciones dentro de la unam y también 
contamos con la participación de la doctora Cleopatra Barrios investiga-
dora del Instituto de Investigaciones Geohistóricas (iighi) dependiente 
del conicet y la unne, quien desarrolla su investigación sobre los santos 
populares de la región, principalmente en la provincia de Corrientes. 

Durante los demás programas abordamos la problemática de la foresto 
industria en el norte misionero a través del trabajo de la doctora Delia 
Ramírez, quien realizó su tesis doctoral sobre un grupo de campesinos de 
Puerto Piray que resistieron el avance de las pasteras, principalmente de 
la compañía Planta Celulosa Piray (pcp). 

También la investigación de Emiliano Martí, estudiante de Genética 
de la Facultad de Ciencias Exactas de la unam quien está realizando su 
trabajo final de grado sobre un tipo de langosta que habita en Misiones. 
Asimismo, abordamos el trabajo de la licenciada en genética Yanina Bri-
ñócoli quién a través de su tesis de grado detectó la presencia de una nue-
va variedad de la especie corvina de río en la cuenca del arroyo Garupá de 
la cual se tenía registro únicamente en aguas del Brasil. 

Además, abordamos el trabajo de la magíster Gisela Montiel, docente 
de la Facultad de Ciencias Económicas de la unam sobre el emprende-
durismo en alumnos de grado de dicha facultad. De igual manera lo hici-
mos con el doctor Omar Silva docente de la Facultad de Humanidades y 
Ciencias Sociales quién describió su investigación doctoral respecto a los 
medios de comunicación y las nuevas tecnologías. 

Por otra parte, también hablamos con el ingeniero forestal Jonathan 
Von Below, docente de la Facultad de Ciencias Forestales de la unam y 
becario doctoral del conicet, quién comentó sobre su investigación res-
pecto al desarrollo de un protocolo de mapeo de indicadores ecosistémi-
cos para la provincia de Misiones. 

Durante el 2018 se emitieron ocho programas los cuales giraron en 
torno a las temáticas más variadas desde la economía, pasando por la ar-
queología, la comunicación y la genética. 

En el 2019, producto de la presentación en una de las emisiones en la 
que participó la arqueóloga Victoria Roca, Con tonada científica fue no-
minado en el rubro mejor programa cultural/educativo en radio en los 
premios Martín Fierro Federales, cuya premiación se llevó adelante en el 
mes de julio en la provincia de Santiago del Estero. 
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4. Participación en la Semana Nacional de la Ciencia  
y la Tecnología

Como parte de las actividades del equipo de extensión participamos en 
la Semana Nacional de la Ciencia y la Tecnología, evento que se realizó 
en simultáneo en todo el país, organizado por el Ministerio de Ciencia 
y Tecnología de la Nación. La actividad que presentamos fue una radio 
abierta en la plaza 9 de Julio de la ciudad de Posadas en la cual invitamos 
a investigadores de diferentes facultades de la unam y a los equipos de 
prensa de la Facultad de Ciencias Exactas, Humanidades y de la Secreta-
ría General de Ciencia y Técnica de la unam, quienes colaboraron con el 
proyecto y la organización del evento. 

Los investigadores invitados fueron el magíster Jorge Alcaraz108, do-
cente e investigador de la Facultad de Humanidades y Ciencias Socia-
les; la magíster Gisela Montiel109, docente e investigadora de la Facultad 
de Ciencias Económicas y, por la Facultad de Ciencias Exactas, Quími-
cas y Naturales, la bioquímica y becaria doctoral del conicet Marina 
Novosak110.
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Vejeces en el aire. Taller de Radioteatro  
con personas mayores111
 
María Baigorria, Lorena Cabrol y Rosario Montiel

1. Introducción

El propósito del siguiente trabajo es explorar desde una mirada transdis-
ciplinaria cómo el dispositivo educativo Taller de Radioteatro propone 
un horizonte simbólico sobre los modos de ser/estar en la vida y de qué 
forma esa experiencia de aprendizaje y comunicación posibilita a las per-
sonas mayores la resignificación de su identidad personal y social. 

El Taller de Radioteatro es un espacio de educación no formal que 
pertenece a la oferta de más de 60 cursos y talleres del Departamento de 
la Mediana y Tercera Edad de la Facultad de Ciencias de la Educación 
de la Universidad Nacional de Entre Ríos en Paraná. En este sentido, se 
vincula con una propuesta política pedagógica que, desde hace 35 años, 
interpela a la comunidad adulta mayor desde un enfoque de derechos, 
haciendo principalmente hincapié en las potencialidades de la vejez y del 
proceso de envejecimiento. Junto a otros Programas Universitarios para 
Adultos Mayores (puam) y en diálogo y tensión con otras instituciones, 
dispositivos e imaginarios sociales, el Departamento configura parte del 
repertorio de representaciones propias de las personas mayores para sig-
nificar sus trayectorias y anticipar destinos posibles a su envejecer.

111. El presente aporte tiene sus antecedentes en otro presentado en el Congreso Iberoameri-
cano de Programas Universitarios para Personas Mayores, llevado a cabo en Chile en octubre 
de 2018.
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Significados y sentidos que se visualizan en un escenario de enveje-
cimiento poblacional donde, con el aumento de la esperanza de vida, el 
tiempo post jubilación es cada vez más grande. Ante esto es necesario 
trabajar en la construcción de distintos espacios que garanticen la partici-
pación y el desarrollo personal en esta etapa de la vida.

Desde este contexto, y por la propia constitución del espacio, es que 
nos proponemos pensar el Taller de Radioteatro desde los aportes de la 
gerontología, la comunicación, la educación y el teatro.

2. Fundamentación 

El Taller de Radioteatro encuentra su fundamento en la línea de educación 
no formal y aprendizaje permanente a lo largo de la vida en el territorio 
universitario sostenido por el Departamento de la Mediana y Tercera Edad. 

Desde esta perspectiva el aprendizaje puede ser vivenciado por las 
personas mayores como un lugar de encuentro con un otro, de seguir 
poniendo en juego la creatividad, sosteniendo un proyecto vital que po-
sibilite seguir manteniendo lazos y vinculaciones sociales y comunitarias.

Se constituye como una oportunidad para que los adultos mayores ex-
ploren y exploten aquellas potencialidades que no sabían que tenían o 
que no habían tenido oportunidad de desarrollar. Pero, además, posibilita 
la incorporación de recursos personales frente a los cambios que supone 
la etapa de la vejez. En ese marco, el enriquecimiento es un propósito 
necesario para apuntalar el crecimiento y una estrategia para conservar la 
integración personal.

El radioteatro desde su invitación a producir historias y personajes, a 
tomar/actuar la palabra, a recrear dramas y a adquirir representación en 
el espacio público, contribuye a aumentar el sentimiento de confianza en 
sí mismas y valoración personal de las personas mayores. 

En los juegos de su deseo vital, el adulto mayor apuntala las ligazones 
a través de los cuales ha constituido su unidad identitaria; renueva/recrea 
las imagos identificatorias con las que ha elaborado su narcismo y sustituye 
los baluartes en los que apoyaba sus sentimientos de valía y autosuficiencia 
respecto de sí mismo, en los contextos socioculturales en los que participa 
(Yuni y Urbano, 2011: 14).
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Ahora bien, como dispositivo de construcción de sentidos, el taller se 
instituye desde una serie de discursos que buscan incentivar y otorgar 
valor al transcurrir de la temporalidad, a la construcción de la memoria 
biográfica, a la experiencia de vida, al lugar de las personas mayores como 
sujetos deseantes/deseables y al ejercicio de la ciudadanía. Estos enun-
ciados puestos a disposición en el ámbito de aprendizaje son tomados, 
cuestionados, asimilados, reconstruidos desde la posición subjetiva de 
cada persona mayor. 

El Taller de Radioteatro se ofrece como una red simbólica cuya tra-
ma la componen estos discursos, los modos de comprender y pensar lo 
radiofónico y lo dramático, y la singularidad y diversidad de modos de 
envejecer y ser una persona mayor que trae consigo cada participante. 
Ese encuentro con otros/otras es el escenario en el que se traduce y se 
traslada el enriquecimiento personal. 

Dicen Yuni y Urbano:

La acción de aprender se apoya en un cambio de posicionamiento subjeti-
vo y en una nueva perspectiva acerca de las cosas y de sí mismo. Es decir, pare-
ciera que estos sujetos alcanzaran una nueva perspectiva existencial en la cual 
pueden conectarse con su deseo y reconocer las huellas y desafíos que impo-
nen los cambios internos y externos. El proceso de aprendizaje se sostiene en 
una suerte de reacomodamiento subjetivo que permite revisar lo vivido, cons-
truir una nueva narrativa identitaria de sí y para sí (Yuni y Urbano, 2011: 16).

Pero lo que hace particular a esta experiencia es la interpelación para 
construir narrativas colectivas, destinadas a asumir una expresividad par-
ticular y a procurar un debate en el terreno de las representaciones y los 
relatos. Frente a los fantasmas del viejismo toman revancha otras sensi-
bilidades y sonoridades, otros modos de envejecer y de ser una persona 
mayor posibles y deseables; pero ante todo diversas.

Por otro lado, cabe destacar que, en el marco institucional, el taller 
surge como una demanda explícita de las personas mayores manifestada 
en otros espacios educativos del Departamento de la Mediana y Tercera 
Edad. En parte porque el formato radioteatro constituye un hito en la his-
toria de la radio en Argentina, se trata de un fenómeno cultural de gran 
impacto en la generación actual de las personas mayores. 
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3. El radioteatro como escenario de participación

La posibilidad de promover el ejercicio de la ciudadanía de las personas 
mayores es habilitada por la radio y sus potencialidades, y el radioteatro 
como formato para la construcción de sentidos transformadores. 

Pensamos esta dimensión en relación con el concepto de ciudadanía 
comunicacional de María Cristina Mata, que nos invita a reflexionar so-
bre «los múltiples, variados procesos que nos permiten constituirnos 
como actores sociales y políticos con incidencia en la cosa pública, co-
mún, política» (Mata, 2009: 6). La comunicación es inherente a estos 
procesos ya que, por un lado, permite colectivizar intereses, sentidos e 
ideas y, por otro, hace factible la aparición en el espacio público.

Esta perspectiva nos permite pensar el Taller de Radioteatro como un 
espacio ciudadano donde reivindicar la capacidad de las vejeces de ser y 
contar, de formar parte de la toma de decisiones, de asumir las libertades 
para expresar. Siguiendo a Mata, se trata de una ciudadanía que se dis-
tingue porque implica una conquista, un habla que se produce forzando 
las barreras de la comunicación. En el caso de la realidad argentina, an-
teponiendo al discurso hegemónico, que estereotipa e invisibiliza a las 
personas mayores, asociando la vejez con la enfermedad, la pasividad, el 
desapego, otras representaciones construidas colectivamente, desde sus 
sensibilidades, como sujetos de derecho y de deseo. Asociamos esta co-
municación: 

Con procesos de búsqueda de igualdad e inclusión; con apuestas para 
que el hablar no sea mera reproducción del discurso que domina ni simple 
afirmación de aquello que lo dominante niega, oculta o deslegitima, sino 
apuesta para conquistar una palabra «otra», impugnadora, cuestionadora, 
fundante de nuevas realidades a conquistar (Mata, 2009: 9).

Bajo esta concepción las potencialidades de la radio se vuelven claves 
para pensar una comunicación dialógica y participativa. Tomando los 
conceptos de Mario Kaplún, asumida desde sus posibilidades educativas, 
la radio nos propone crear desde el poder de la sugestión, invitar al viaje 
sonoro de la imaginación. También a partir de la comunicación afectiva, 
hacer uso de la unión indisoluble entre el oído y los sentimientos, recu-
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perar la dinámica de la afectividad, de la vivencia sonora que atraviesa el 
cuerpo. Desarrollar el sentido de la empatía, la capacidad de ponerse en 
el lugar del otro, pensar en los otros/otras interlocutoras. Además, ha-
cer uso de la relación de identificación, a reconocer aquello que tenemos 
en común, esto es una construcción desde donde se puede nombrar una 
identidad colectiva.

El radioteatro resulta uno de los formatos más fecundos para trabajar 
estas características de lo radiofónico; por lo cual para Kaplún, lo vuelve 
un instrumento extraordinario dentro del campo de la educación no for-
mal. Ya que sirve «para motivar, para llegar no solo a la mente del oyente 
sino sobre todo a su sensibilidad y a su conciencia». Pero este aspecto 
formativo, es posible de pensarse también en relación con quienes asu-
men su producción, quienes se comprometen en la tarea de significar a 
través de él y que primeramente deben hacerse carne de una construc-
ción de sentidos problematizadora y diversa. 

De esta forma, el lenguaje teatral se torna un vehículo de apropiación 
de distintas herramientas para construir y llevar adelante una producción 
radioteatral.

De la experiencia debe nacer el orden grupal necesario, que permi-
ta concretar un objetivo común. Este estado de convivencia o relación 
autónoma y creativa entre los integrantes del grupo posibilita compartir 
responsabilidades y encontrar frente a un problema grupal, una solución 
grupal por acción común. El hombre resuelve por acción, por drama. Tra-
bajamos con la teatralidad contenida en el ser humano.

Las posibilidades educativas que nos permiten desarrollar el taller res-
ponden directamente a la nueva ética de la educación, que tiende a hacer 
del individuo protagonista de su propio aprendizaje y desarrollo cultural.

El mismo se propone como objetivos de trabajo desarrollar una pro-
puesta vinculada a la idiosincrasia cultural de las personas mayores que 
los reencuentre con experiencias de vida que posibiliten su continuidad 
identitaria. Busca, además, propiciar el ejercicio de la ciudadanía comu-
nicacional a través del uso de la radio y sus potencialidades y promover 
el uso de distintos lenguajes y formas discursivas para la expresión de 
los adultos mayores como sujetos participantes y constructivos, dejando 
atrás conductas estereotipadas. 
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4. Taller de Radioteatro

Los círculos de cultura son concebidos como el lugar donde se 
promueve un diálogo vivo y creador, donde todos sabremos algo y 
todos ignoraremos algo, pero donde juntos podremos buscar, saber 
más (Ramírez en Moacir Godotti et al., 2008: 10).

La propuesta se pensó bajo la metodología de taller ya que se considera 
que esta modalidad supone el encuentro de un grupo de personas con un 
objetivo común y permite el intercambio dialógico y creativo. Un espacio 
que posibilita la convivencia democrática, con el aporte de todas las vo-
ces a la producción radiofónica. Siempre pensando en una comunicación 
que compromete la reflexión en la construcción de sentidos. 

En esta clave se utiliza el juego dramático como herramienta de des-
hinibición, de integración grupal y de desarrollo de la imaginación que 
aporta un clima propicio para jugar a ponerle voz y cuerpo a los persona-
jes. A través de juegos y ejercicios de improvisación se busca la expresivi-
dad de los participantes.

Siendo conscientes de que se utiliza el juego dramático como recurso 
didáctico-pedagógico, y entendiendo que el teatro es un juego de ficción 
de la realidad que produce una nueva realidad, es preciso tener muy en 
claro que en este espacio se comparte experiencia, responsabilidades, cli-
ma de confianza, respeto y posibilidades de expresarse y comunicar ideas 
y emociones.

Tomando como ámbito de construcción la radio y sus potencialidades 
este proceso de aprendizaje «se trata, necesariamente, por propia exigen-
cia de los objetivos, de un proceso libre, en el que el hombre debe tomar 
sus opciones cada vez con mayor autonomía» (Kaplún, 2002: 46).

Los talleres son así, en términos de Mario Kaplún, procesos de acción-
reflexión-acción que los sujetos hacen desde sus realidades y experiencias 
junto con los demás. En este sentido, el lugar de las coordinadoras del 
espacio es «acompañar al otro, para estimular ese proceso de análisis y 
reflexión, para facilitárselo; para aprender junto a él y de él; para construir 
juntos» (Kaplún, 2002: 45).

El Taller de Radioteatro inicia en 2017. Desde entonces se desarrolla 
anualmente en dos trimestres. Se ha logrado la constitución de un grupo 
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estable compuesto principalmente por mujeres (en un promedio de edad 
entre los 50 y los 80 años).

En el transcurso del dispositivo se han logrado producciones en sus 
diversas expresiones: improvisaciones, escritura de guiones, piezas radio-
fónicas dramáticas. Estas permitieron la apropiación del lenguaje radio-
teatral para la construcción de historias que fueron compartidas públi-
camente en medios de comunicación, como la radio de la universidad, 
Radio uner 101.3 y la Radio Comunitaria Barriletes 89.3, y a través de su 
circulación en la web. También en otros espacios institucionales, como 
jornadas de educación y Muestra Anual de Cursos y Talleres del Departa-
mento de la Mediana y Tercera Edad. 

Pensando específicamente en el formato radioteatro, se observa que 
las personas mayores presentan una relación con el mismo vinculada a 
sus vivencias como oyentes del formato. Esta experiencia marca un parti-
cular modo de implicarse con las posibilidades de producción que otorga 
esta modalidad radiofónica. 

Desde el principio la radio fue música popular, recitadores, partidos 
de fútbol y desde 1931 radioteatro. Patricia Terrero mira el radioteatro ar-
gentino desde: 

La proximidad de ciertas expresiones del imaginario nacional y popular, 
la relación de alguna de ellas con procesos de mitificación y creencias po-
pulares, o con la formación de la identidad social y cultural de los sectores 
populares (Terrero, 1981: 4).

A la hora de producir ficciones en el taller hay un recupero de esas prác-
ticas de consumo ligadas al radioteatro, la complicidad del medio que los 
hacía parte casi lúdicamente, proponiéndoles intrigas, personajes y con-
flictos conocidos, pero aun así cautivantes. La puesta en escena de relatos 
construidos desde la memoria del género posibilita la opción de mixturar 
el pasado con recursos creativos contemporáneos, apelando a los rasgos 
de una identidad compartida para introducir sus voces en temas que nos 
hablan de la memoria, los vínculos, la familia, el amor, la soledad. 

Si bien la propuesta del taller es la producción colectiva de piezas de ra-
dioteatro, cabe destacar que en la elaboración de estas aparece una fuerte 
impronta autobiográfica. 
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Por otro lado, en la construcción de representaciones de la vejez que 
adquieren forma en las distintas producciones, persisten aún algunos ras-
gos estereotipados sobre esta etapa de la vida, pero en tensión con otros 
modos de significarla, vinculados a su dimensión deseante, a la idea de 
diversidad y a la perspectiva de derechos. 

Además, es importante mencionar que se observa en el grupo la de-
manda por instancias de participación, donde asumir un lugar protagó-
nico y ser escuchados.

5. Conclusiones

Como dispositivo comunicacional/educativo el Taller de Radioteatro 
constituye un espacio de participación y de ejercicio del derecho a la co-
municación por parte de las personas mayores, donde es posible cons-
truir relatos y representaciones que les permitan significar su trayecto 
vital para sí mismas y en tanto posibilidades de trascender. 

En este sentido, la emergencia de la dimensión autobiográfica en las 
producciones, aún sin ser un objetivo específico del taller, da cuenta de 
que la participación en el espacio tiene un impacto subjetivo, vinculado a 
la cuestión identitaria. 

La presencia en el espacio público, habilitada por la radio, potencia el 
deseo de trascendencia tan relevante en esta etapa de la vida, así como 
también posibilita el empoderamiento. 
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La ficción que se cuela en todos los relatos
 
Marcelo Cotton

1. Introducción

Suele decirse la frase «es ficción», como sinónimo de mentira. Nuestro 
sistema perceptivo-sensible ha sido llevado a la idea de que existe una 
línea divisoria entre ficción y periodismo, la misma que existiría entre 
mentira y verdad. En ese sentido, esa línea divisoria en los medios de co-
municación equivaldría a decir que la verdad (o los hechos verdaderos) 
son transmitidos por las y los periodistas en los medios de comunicación, 
en los programas periodísticos; y las mentiras son producto de la ima-
ginación de una especie de fabuladores, que suelen llamarse escritores, 
guionistas, dramaturgos y son llevadas a su representación por actores 
(personas entrenadas en el arte del engaño, de enmascararse detrás de 
personajes). 

Nos acostumbramos a aceptar que hay escenarios distintos, que la ver-
dad (o los hechos verdaderos, comprobables) se representan en el esce-
nario de lo cotidiano, del día a día, de la urgencia, de la necesidad, que fue 
ganando a la radio, hasta convertirla casi en su medio exclusivo, donde 
periodistas confluyen con la información sobre los hechos de la realidad y 
allí la despliegan. Y que la ficción, la mentira, el arte, tiene, por su parte, su 
propio escenario para desarrollarse, el espacio (más exclusivo) del entre-
tenimiento, separado de la vida diaria, como ser el teatro o el cine, donde 
esa dosis de ficción se produce como resultado de una decisión conciente 
de darse un gusto. Lo que significaría salirse por un rato de la dura realidad 
de la política y la economía que llevan a la sociedad de la mano e incluso 



399La ficción que se cuela en todos los relatos | Marcelo Cotton

rigen la posibilidad o no de tomarnos ese tiempo de ocio donde sea posi-
ble el entretenimiento de la ficción.

Esta idea de sinonimia entre periodismo y verdad, de ficción y mentira 
(aunque no sea racional) rige nuestras costumbres y hábitos; determina 
el modo en que nos disponemos a leer, escuchar o ver los relatos que con-
sumimos; y, al mismo tiempo, el modo en que los producimos. 

2. La ficción no es invención

La palabra ficción, viene de fingere que significa dar forma, construir. Por lo 
tanto, cualquier relato en radio, bajo esta idea, es ficción, ya que hay que 
construir, dar forma, para que este se desarrolle en una línea de tiempo 
radiofónica y a través de los cuatro elementos constitutivos de su lenguaje 
(palabra, música, efectos, silencio), sea este relato basado en una verdad o 
hecho comprobable o en una invención que, para ser verosímil, necesita 
nutrirse de pequeñas verdades o, incluso, verdades profundas.

Con lo cual, la línea divisoria entre ficción y relato periodístico es difu-
sa o, incluso, artificial.

La ficción se alimenta de la verdad, de verdades menos perecederas si 
se quiere. Y lo periodístico necesariamente conlleva un relato, una cons-
trucción inventada, artificial para la transmisión de información basada 
en hechos verdaderos o comprobables.

Nos han llevado a creer, incluso, que información es sinónimo de no-
ticia. Decimos «noticiero» al referirnos al informativo y viceversa. Sin 
embargo, la información supone datos extraídos de los hechos. Y noticia 
se refiere a aquella forma de transmisión de información basada en la lla-
mada «pirámide invertida», inventada, construida, con una estructura 
determinada. 

Y si nos remontamos tiempo atrás comprobamos que la noticia (tal cual 
la conocemos hoy) se divulgó por el mundo a partir de la invención del 
telégrafo, que permitía que los último momento pudieran transmitirse ve-
lozmente de un lugar a otro, coincidiendo con la guerra de Secesión en 
los Estados Unidos cuando la cantidad de hechos noticiables merecían ser 
transmitidos con urgencia. Según el periodista Daniel Ulanovsky Sack, la 
aún actual forma de producción de noticias se difundió y se expandió en 
los medios de comunicación gracias a la Revolución Industrial, cuyo para-
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digma era la expansión de la producción en masa y, por supuesto, la comu-
nicación no iba a estar ajena a ese proceso.

Esa práctica se ha perpetuado hoy en día tanto que, por repetición, he-
mos llegado a creer que noticia es sinónimo de información. Es decir, que 
hemos ocultado el relato debajo de la concepción de verdad asumiendo 
que la noticia es impoluta, porque no hay en ella otra cosa que la transmi-
sión de los hechos. 

En el ámbito académico de la comunicación creemos ser concientes 
del hecho de que no hay relato objetivo, que todo relato está mediado 
por distintos intereses que moldean el mensaje, el cual llegará deformado 
al receptor. 

Solemos citar a Orson Welles y su experimento de «La guerra de los 
mundos», quien en 1938 realizó en la radio una transmisión en vivo de 
una supuesta invasión extraterrestre en la ciudad de Nueva York, recrean-
do la novela homónima y provocando en la audiencia el pánico, el terror, 
incluso el suicidio.

Orson Welles derribó esa pared que mencionaba anteriormente, que 
divide la ficción y el periodismo, esa pared inexistente que hemos llega-
do a imaginar. Sin embargo, ¿somos concientes del mecanismo que uti-
lizó Orson Welles para cruzar esa frontera y provocar lo que provocó?

Welles, por un lado, subvirtió las convenciones. Las convenciones son 
aquellas formas que de tan repetidas se transforman en indiscutibles. Na-
rró una historia de ficción desde la convención periodística. Lo hizo con 
una gran obra, elaborada y guionada hasta el último detalle. 

Salvando las enormes distancias, el mismo Mario Pergolini suele utili-
zar algunas de esas herramientas para hacer pasar como verdad una men-
tira como la muerte de Phill Collins o ciertas declaraciones polémicas 
de Messi. Lo llamativo es que, aun conociendo la historia del conductor 
–quien no se vincula necesariamente con un periodismo serio, sino más 
bien con el entretenimiento y la parodia– otros medios, en esos casos ci-
tados, han reproducido la noticia falsa, simplemente por el hecho de ha-
ber sido difundida en un medio de comunicación bajo las convenciones 
periodísticas.

Otro capítulo aparte merecen las noticias falsas en Internet y las redes 
sociales, de las que ahora no nos vamos a ocupar, pero que vale la pena 
mencionar, pues se convierten –aunque cada vez menos– en creíbles gra-
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cias a las mismas causas y orígenes: la ficción se viste de formato periodís-
tico. El problema es que no se reconoce el disfraz.

Ese disfraz es lo que me ocupa. El mediador. El relato. El relato no dis-
tingue entre verdad o mentira, entre periodismo o ficción. El relato radial, 
sonoro, es el mismo. Se aplica tanto en uno como en otro. No es bueno ni 
malo. Es. Existe con o sin conciencia de su existencia. Aparece por crea-
ción del productor, conductor, operador o editor. O por reproducción o 
automatismo.

Veamos un ejemplo clásico: El informativo radial se compone de datos 
basados en hechos de la realidad que luego son redactados y llevados al 
aire por locutores con voces potentemente colocadas mientras el opera-
dor acompaña con las consabidas cortinas musicales características de 
este formato.

Si descomponemos y separamos estos elementos, podremos observar 
que son artificios. Lo único real (aparentemente) son los datos que lle-
gan a la redacción: un accidente, una declaración de un funcionario, una 
estadística publicada, etc. Todo lo demás, es decir la forma en que esos 
datos se redactan, el orden en que las noticias se ordenan una detrás de 
la otra, la elección de la que abre y la que cierra el informativo, la voz im-
postada de los locutores, la música fría y apremiante que da ritmo y clima 
a lo supuestamente más importante que debemos saber –y algunas cosas 
más– son construcciones. Más o menos instaladas, convencionalizadas 
y aceptadas como sinónimos de verdad, pero no son otras cosas que ele-
mentos del relato, mediadores artificiales. Ficción.

Si separamos los elementos narrativos de un clásico informativo radial 
y observamos detenidamente cualquiera de ellos, podemos analizar su in-
fluencia en la sensorialidad del oyente. Pongamos por caso la música. Su 
sentido de urgencia, su fría temperatura, su ritmo imparable y sin matices, 
¿qué sensaciones provocan en el oyente?, ¿cómo percibimos sensorial-
mente la información con un relato mediado por esa música? «La música 
expresa sentimientos y matices que van más allá de lo que pueden descri-
bir las palabras. Por eso, en la construcción del mensaje radiofónico, es 
valiosa y esencial» (Levatti y Lvovich, 2013: 19).

¿Y las locuciones? ¿Cómo podemos digerir la información de una ca-
tástrofe natural si luego, sin solución de continuidad, nos enfrentan con 
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los datos de la victoria deportiva de nuestro equipo o con una polémica 
declaración de una modelo en contra de otra?

Si seguimos analizando la construcción convencional de los informa-
tivos de radio, es posible que algunos de nosotros, lleguemos incluso a 
definirla como esquizofrénica. 

El caso es que no hay manera de eludir la construcción del relato, lo 
ficcional del relato en el discurso radiofónico. Aún en los formatos más 
relacionados con la transmisión de los hechos de la realidad.

Es por eso que es imperiosa la formación del productor/realizador 
como sujeto; ya que la mera capacitación práctica, cuyo más importante 
punto de referencia son los medios de comunicación sin perspectiva his-
tórica, entraña el riesgo de formar profesionales para la reproducción, es 
decir, meros peones de la comunicación que, sin darse cuenta, imitan no 
la información sino el relato ya ensamblado por los detentores del poder 
que han instalado las formas o formatos (no solo los contenidos) en los 
medios sin casi cuestionamientos y, me atrevería de decir, otro tanto en 
la academia. 

La producción, en su más amplio sentido del término, es lo que debe 
estar en juego en el ejercicio de la profesión y de la formación. 

No abunda el productor capaz de producir contenido, sentido, signi-
ficado, amplitud de perspectiva, reflexión, imaginación. Nadie niega el 
poder de la radio en tanto su capacidad para generar imaginarios. Acaso 
sea su característica intrínseca, la más potente. ¿Acaso no es ese el espíritu 
de la radio? ¿Su característica intrínseca? De las distintas definiciones que 
coinciden sobre estas características de la radio, elijo una, la del escritor, 
locutor y periodista español Fernando Delgado (2012) quien dijo: «La 
radio es el medio más anónimo, el que induce más al cultivo de la imagi-
nación. La radio permite ser otro».

Por lo tanto, la radio es ficción. 
Debemos capacitarnos para saber contar, construir relatos para trans-

mitir ideas, conmover, mover a la reflexión, al cuestionamiento, al pensa-
miento libre. Sin esas herramientas que nos hagan productores de sentido 
solo podemos hacer la radio que escuchamos y no la radio que queremos.

Si nos asomamos, además, a las características del género dramático 
nos topamos con una definición bastante genérica: «El género dramáti-
co, por su parte, es aquel que plantea historias y situaciones para ser repre-
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sentadas escénicamente». Una historia se compone de tres actos (intro-
ducción, nudo y desenlace) cuyo eje central es una cuestión o conflicto 
por desenmarañar por parte de una fuerza protagonista (compuesta por 
uno o varios personajes). Las historias, para lograr su cometido de atrapar 
la atención, entretener y conmover, deben ser verosímiles, es decir, simi-
lares en algún aspecto a la vida.

Construir un relato verosímil, entretenido, atrapante, conmovedor, 
basado en una fuerza protagonista que atraviesa conflictos para llegar a 
una resolución o desenlace, sirve para ganarnos la confianza y la adhe-
sión del público. Es parte intrínseca de nuestra historia cultural como 
lectores, oyentes y espectadores de cuentos e historias. Por lo tanto, la 
efectividad que resulta de un buen cuento se traslada a todos los aspec-
tos de la vida. 

Aplicamos herramientas de la ficción al narrar una anécdota personal 
a nuestros amigos, haciendo hincapié en una atractiva apertura que capte 
la atención, sosteniendo el interés hasta el final generando cada vez más 
expectativa por la resolución del conflicto, describiendo detalles especí-
ficos de los personajes para hacerlos empáticos, verosímiles, etc. Todos 
estos y más recursos los aprendimos al escuchar cuentos y los aplicamos 
intuitivamente en nuestros relatos, por su efectividad. 

Pues bien, es lícito entonces que todo relato (aun no perteneciendo 
al género dramático) utilice estos recursos para ganarse al público, para 
generar adhesión con un protagonista, rechazo hacia el antagonista. Para 
atrapar la atención del oyente a través del conflicto, para plantear un 
conflicto que ponga de un lado a unos (como héroes) y del otro a otros 
(como villanos), para conmover, para emocionar y mover sentimientos 
(distintos tipos de sentimientos) hacia un lado u otro, haciendo a algunos 
personajes empáticos y a otros lo contrario.

Ante ciertos relatos de la realidad que escuchamos, vemos o leemos, 
cabe preguntarse: ¿quién está como protagonista de la historia y quién 
como antagonista?, ¿cuál es el conflicto central que se coloca de eje para 
contar?, ¿dónde está el punto de identificación con el público?, ¿cuál es el 
comienzo y final de la historia?

No es lo mismo si el conflicto es el embotellamiento del tránsito que si 
lo es la olla popular en medio de la calle que lo produjo. No es lo mismo 
si el protagonista es el pobre conductor de un auto que no puede sortear 
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el embotellamiento que una madre de familia que acude a la olla popular 
para dar de comer a sus hijos. 

Citaré a continuación un ejemplo puntual sobre esto. En los duros me-
ses previos al estallido de diciembre de 2001, el periodista Néstor Ibarra 
(conductor del entonces programa de la mañana de Radio Mitre), luego 
de una semana de una medida de protesta llevada adelante por organiza-
ciones sociales que consistía en el corte total de la avenida Leandro Alem 
frente al Ministerio de Trabajo, en un momento en que la desocupación 
llegaba a cifras exorbitantes, entrevista telefónicamente al dueño de un 
restaurante ubicado en esa cuadra quien confiesa al aire que tiene a sus 
doce empleados suspendidos debido a la falta de actividad comercial por 
el corte de calle. El periodista remata la entrevista con la siguiente frase: 
«12 familias sin trabajo por culpa de estos inadaptados».

De ese modo lo que se produjo es la inversión de la fuerza protago-
nista en el cuento. En vez de ser los desocupados estructurales la fuerza 
protagonista pasan a serlo los doce empleados, momentáneamente sin 
trabajo, y su jefe que debió interrumpir su actividad comercial. El conflic-
to central de la historia no es la situación social y económica asfixiante del 
país, sino la protesta en un lugar público y de alto tránsito comercial. La 
historia no comienza tiempo antes con las medidas que llevaron al país a 
la situación de desempleo, sino apenas días antes cuando se produce el 
corte de la avenida.

Con mis alumnos de la cátedra Ficción y Nuevos Relatos en Radio de 
la Carrera de Producción de Radio de la Escuela Terciaria de Estudios Ra-
diofónicos (eter), realizamos prácticas de programas de radio con temá-
ticas apócrifas. El objetivo es hacer verosímil desde el relato periodístico 
convencional hechos que no ocurrieron. Por citar solo algunos ejemplos:

Hemos comprobado que el autor del robo a las manos de Perón fue 
Carlos Menem, movido por su afán de poder. Y que la famosa avispa que 
le había picado al exmandatario –y lo había dejado fuera de la luz pública 
durante un largo tiempo– no había sido más que el tiempo de recupera-
ción que implicó el trasplante de las manos.

Hemos revelado también el momento en que Mauricio Macri –aco-
rralado por la escasa popularidad– declara con bombos y platillos la re-
cuperación de la soberanía sobre las Islas Malvinas, tras un acuerdo que 
esconde la entrega completa del mar Argentino a los ingleses a cambio.
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Contamos en vivo la tragedia en el concierto de la banda estadouniden-
se Metallica en uno de los más importantes estadios de fútbol de la ciu-
dad de Buenos Aires, donde el fuego y las escasas medidas de seguridad 
(cuyos datos son ciertos), produjeron otro Cromagnon con consecuen-
cias aún peores.

Y otros tantos ejemplos más de trabajos prácticos en los que se ejerci-
tan diversos hechos falsos insertos en la realidad que conllevan una im-
portante carga de investigación para justificarlos.

¿Les enseñamos a mentir? A grandes rasgos la respuesta sería sí, pero 
profundizando en la respuesta se podría decir que lo que hacemos es 
enseñar las herramientas del relato que se usan permanentemente para 
producir verosimilitud. Les enseñamos las herramientas que se usan 
para producir impacto o armar la agenda mediática de la que hablará el 
país quizás con hechos banales. Para crear la sensación de estar gober-
nado por corruptos, para hacer sentir que el pobre es sinónimo de vio-
lencia y otros tantos paradigmas que son construidos desde la supuesta 
pureza del periodismo, aquel que se muestra que nada tiene que ver con 
la ficción.

En las prácticas mencionadas, con las herramientas de la ficción, tam-
bién lograron mostrar cómo la falta de seguridad en un estadio de fútbol 
podría provocar un nuevo Cromagnon y qué pasaría y cómo sería un he-
cho de esas características hoy, y de esa forma ayudar a tomar conciencia 
sobre los riesgos que aún se corren (antes de que cualquiera de estas tra-
gedias vuelva a repetirse).

Gracias a esas prácticas de la mentira les enseñamos a usar esas mis-
mas herramientas para imaginar hasta de lo que sería capaz un determi-
nado presidente de la nación para seguir engañando a su pueblo y seguir 
en el poder mientras entrega la soberanía (y no recientemente, sino hace 
dos años).

La ficción está inmiscuida, queramos o no, en cualquier construcción 
comunicacional. Ficción es construcción, representación. Y relato quiere 
decir relación de una cosa con la otra. No hay forma de narrar algo sin rela-
ción. Todas las cosas están relacionadas, nunca aisladas. La falta de relato 
no es posible.

Ahora bien, la construcción puede estar escondida o no ante los ojos 
del público. Ahí radica la honestidad o su falta, en el comunicador. 
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Si el formato periodístico es comunicado por parte del comunicador 
–y, por ende, absorbido por parte del receptor– como sinónimo de infor-
mación, lo que hay en el medio es engaño. 

Si la construcción es mostrada, si la ficción está a la luz y ayuda a pen-
sar, estimular el imaginario del oyente, provocar la reflexión, no hay enga-
ño. Hay comunicación en el sentido etimológico de la palabra. De ahí que 
comunicar, signifique transmitir ideas y pensamientos con el objetivo de 
ponerlos en común con otro. Esto supone la utilización de un código de 
comunicación compartido.

Código de comunicación compartido implica reglas claras, un pacto 
de verosimilitud en el que, de ambos lados (comunicador y oyente), se-
pan cuáles son las reglas, las herramientas que se van a utilizar en la comu-
nicación de un contenido. Es en la ficción declarada donde esto sucede. 
Sin embargo, en el relato de corte periodístico estas herramientas están 
escondidas atrás de las convenciones del género. Detrás de la supuesta 
neutralidad del lenguaje o del tono del locutor. 

En resumen, conocer cómo hacer ficción en radio es conocer del relato 
y sus secretos, sus vericuetos para producir determinados efectos o comu-
nicar un mensaje de modo verosímil, empático, emotivo, orgánico, símil 
a la vida. Para hablar de nosotros –personas, ciudadanos– como sujetos 
mientras hablamos. Para hacer de cualquier relato, una historia para no 
perderse hasta el final. 

Es necesario, para la madurez de la profesión y la formación, comenzar 
a ver la radio –en nuestro caso, pero también los otros medios– como 
si fuera un escenario donde se representan obras teatrales. Y del mismo 
modo que, en los orígenes del teatro en la Antigua Grecia, los dioses –que 
eran representados en el escenario– eran los que decidían el destino de 
los personajes, y ese era el verosímil de la época, poder comprender hoy 
a qué verosímil respondemos y, en función de eso, cómo representamos 
las obras. 

En otras palabras, invito: hagamos ficción. No hay dudas de que estare-
mos más cerca de la realidad.
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Migración de la radio AM a FM en Brasil: impactos en la 
escucha, dinámicas de proximidad y función social de la 
radio local
 
Rafael Medeiros y Nair Prata

1. Introducción 

El proceso de migración de las radios de am a fm es el cambio más im-
portante en la configuración de la transmisión brasileña en años, llegan-
do a más del 90 % de las estaciones. El fenómeno afecta las formas de 
producción, consumo, circulación, dinámicas de proximidad y funcio-
nes clave de la radio. Este proceso comenzó en 2013 y las radios locales se 
vieron afectadas por las primeras migraciones. En Brasil, la radio local 
es parte de la vida cotidiana de los pueblos pequeños, con hábitos de 
escucha compartidos entre generaciones. La radio confirma los even-
tos, sirve para enviar recados, avisar sobre los fallecimientos, además 
de ayudar a eternizar valores compartidos socialmente. Este artículo se 
desarrolla a partir de una encuesta de recepción amplia, realizada con 
oyentes de la Radio Itatiaia de Ouro Preto, emisora local del interior del 
estado brasileño de Minas Gerais. La metodología combinó investiga-
ción documental, aplicación de cuestionarios, entrevistas y análisis tex-
tual discursivo (Moraes y Galiazzi, 2016) para explorar en profundidad 
los discursos de siete oyentes, sobre las intersecciones entre la migra-
ción de la emisora a fm, cambios de las experiencias de escucha de radio 
y potencialidades de las dimensiones de la pequeña ciudad histórica de 
trescientos años. Los resultados muestran que los cambios provocados 
por la migración de la emisora de Ouro Preto son experimentados por 
la audiencia fiel de la radio, acostumbrada a las características tradicio-
nales de la emisora, pero, sobre todo, que tendrán un impacto en los 
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oyentes rurales que ya no recibirán la señal del medio de comunicación 
más antiguo de la ciudad.

El medio radiofónico ha tenido una metamorfosis a partir de las mu-
danzas tecnológicas y, en la actualidad, se presenta como expandido, 
ya que su contenido extrapola las transmisiones hertzianas y puede ser 
consumido a través de smartphones, computadoras, tablets, televisores, 
smartspeakers y notebooks (Kischinhevsky, 2016). Desde 2013 la radiodifu-
sión brasileña pasa por una transformación que está afectando las formas 
de producción, consumo, circulación, dinámicas de proximidad y funcio-
nes clave de la radio: la migración de las emisoras am a fm.

Los cambios en la estructura de las radios am representan una reivin-
dicación de las radiodifusoras que tienen pérdidas de rendimiento con 
la devaluación de ese tipo de emisoras. De las 1781 radios brasileñas que 
funcionaban en la banda am, 1680 solicitaron una licencia para fm y cerca 
de 700 ya están transmitiendo en la nueva frecuencia, lo que representa 
un proceso inédito por la magnitud del cambio. Las radios locales fueron 
las primeras afectadas por la migración ya que, en ciudades de menor ta-
maño, había canales ya disponibles para la transmisión de la señal de las 
emisoras que pasaría a funcionar en fm.

Las reflexiones acerca de las radios locales en Brasil demandan cambios 
que accionen características intrínsecas a la construcción social, dinámi-
cas de proximidad, marcos geográficos y culturales, agregando las media-
ciones digitales. Así, los medios locales se centran en la vida social de la 
comunidad, reverberando valores, tradiciones, significados y dirigiendo 
informaciones de importancia en el cotidiano de la población. En Brasil, 
la radio local es parte del cotidiano de las pequeñas ciudades, con hábitos 
de escucha compartidos entre generaciones. Indica las horas, confirma 
acontecimientos, sirve para enviar recados, avisar sobre los fallecimien-
tos, además de ayudar a eternizar valores compartidos socialmente.

En muchas localidades brasileñas la radio am es el único medio de co-
municación y elemento esencial para el día a día de las personas que viven 
en zonas rurales, áreas de plantación o bosques. Así, una preocupación 
que se tiene en cuanto al proceso de migración es la reducción del área de 
cobertura de las emisoras y el impacto para esas poblaciones.

Este trabajo se desenvuelve a partir de una encuesta de recepción am-
plia, realizada con oyentes de la Radio Itatiaia de Ouro Preto, emisora 
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local del interior del estado brasileño de Minas Gerais. La vinculación de 
los investigadores a la Universidad Federal de Ouro Preto y las caracterís-
ticas interiores del municipio, justifican la elección por la ciudad minera 
como lugar de desarrollo de la investigación. La ciudad de Ouro Preto, un 
sitio tricentenario, lleva tradiciones culturales y representa «el reducto 
de la historia e identidad mineras, el suelo sólido e incorruptible de la 
tradición de Minas Gerais. La ciudad sería así el propio pasado de gloria 
presente, visible en su forma y arquitectura» (Natal, 2013: 14). La peque-
ña ciudad, de setenta mil habitantes, es uno de los lugares más visitados 
de Brasil debido a su preservado patrimonio histórico y arquitectónico 
del siglo xviii.

La radio es parte del cotidiano de los habitantes de Ouro Preto desde 
1930, cuando se instaló en la ciudad Radio Itacolomi que «aunque clan-
destina y de pequeño alcance, fue durante más de 14 años el único y au-
téntico vehículo de comunicación local» (Marinho, 1982: 2). Después del 
cierre de Radio Itacolomi, en la década de 1960, Ouro Preto tuvo una nue-
va emisora solo en 1973, cuando fue instalada la Radio Ouro Preto que, al 
consolidarse, se convirtió en el principal medio de comunicación de la ciu-
dad y se apropió de la hegemonía en la divulgación de información local.

La metodología combinó investigación documental, aplicación de 
cuestionarios, entrevistas y análisis textual discursivo (Moraes y Galiazzi, 
2016) para explorar en profundidad los discursos de siete oyentes sobre 
las intersecciones entre la migración de la emisora a fm, cambios de las 
experiencias de escucha de radio y potencialidades de las dimensiones 
del sitio en la ciudad histórica de trescientos años.

Debido a que es un fenómeno emergente y con diferentes implicacio-
nes, el artículo está estructurado para presentar inicialmente la visión ge-
neral del proceso de migración de radios am en Brasil, luego para explicar 
el marco teórico y las discusiones sobre la radiodifusión local y, finalmen-
te, para explorar los resultados de la investigación.

2. El proceso de migración de radios AM a FM en Brasil

Ferraretto y Kischinhevsky (2010) reflexionan sobre cuatro áreas básicas 
de transmisión que se están modificando a partir de las nuevas tecnolo-
gías y la inclusión de los medios en el ambiente de convergencia: tecnoló-
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gico, empresarial, profesional y de contenidos. Estos factores van desde la 
infraestructura operativa básica de una radio hasta modelos comerciales 
y formatos de programación. En 2013, el gobierno brasileño oficializó el 
proceso de migración de las emisoras de am a fm, un nuevo cambio im-
portante que abarca los campos descritos por los autores y ha transforma-
do ampliamente la transmisión radiofónica en el país.

Las principales razones dadas por el entonces Ministerio de Comuni-
caciones para la migración están relacionadas con la mejora de la calidad 
del sonido, menos interferencia de señal y la posibilidad de sintonizar 
a través de dispositivos móviles como teléfonos inteligentes, que solo 
admiten la banda fm, lo que supuestamente aumentaría el número de 
oyentes. 

Debe quedar claro que la mayoría de los datos disponibles sobre las 
variaciones de audiencia –y, por lo tanto, de los anunciantes– en la ra-
dio provienen de encuestas realizadas en regiones metropolitanas, que 
pueden no representar la realidad de los habitantes del interior de Brasil. 
Por lo tanto, el propio gobierno utiliza datos generales para justificar las 
motivaciones del comienzo del proceso de migración y hace caso omiso 
de las diversas peculiaridades de las radios y audiencias locales.

Además, los factores económicos también se pueden señalar como 
motivación para el comienzo de este proceso, ya que los organismos de 
radiodifusión de am habían estado sufriendo la caída de los anunciantes 
(Farias y Zuculoto, 2017: 9) después de un largo período de devaluación 
debido a la falta de interés del gobierno, los cambios tecnológicos que 
solo han beneficiado a la frecuencia modulada y la competencia para los 
anunciantes que ha sido magnificada por las redes digitales y la introduc-
ción de nuevos dispositivos. 

Las inversiones en el sistema de televisión digital en Brasil han exacer-
bado aún más estas afirmaciones de los propietarios de radio, mientras 
que esta digitalización de las emisoras de televisión representaba una po-
sibilidad para el cambio obsoleto en el sistema de transmisión de sonido 
brasileño.

El proceso efectivamente comenzó a ocurrir en 2010, cuando la Agen-
cia Nacional de Telecomunicaciones (anatel) publicó un estudio reali-
zado en el estado de Santa Catarina sobre la viabilidad técnica de migrar 
la radio am a la banda fm mediante el uso de canales desocupados por 
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parte de los organismos de radiodifusión. Canales de televisión que se 
han trasladado al modelo digital. El informe justifica que: 

De todos los destinos posibles, la expansión de la banda fm brinda el me-
jor conjunto de beneficios, en cuanto al uso eficiente y racional del espectro 
de radio electromagnético, así como el acceso de la población brasileña a un 
medio electrónico que tiene importancia fundamental en la distribución de 
información, tanto cultural como nacional y regional (Agencia Nacional De 
Telecomunicaciones, 2010: 31).

Además, los estudios iniciales de anatel concluyen que la migración 
de transmisiones de am a fm es una alternativa importante para des-
congestionar el espectro en grandes centros urbanos y que la frecuen-
cia modulada representa un rango «adecuado para servicios completos, 
gratuitos y de transmisión, sin impacto negativo en la planta de servicio 
instalada» (Agencia Nacional De Telecomunicaciones, 2010: 30). Los 
datos presentados son relevantes y marcaron el comienzo del fenómeno, 
pero no se puede ignorar la importancia de los organismos de radiodifu-
sión de amplitud modulada para muchas comunidades que, después de 
apagar la señal de am, no tendrán cobertura de radio, como se indica a 
continuación.

Después de más estudios y consultas, el proceso fue oficializado por la 
entonces presidenta Dilma Rousseff el 7 de noviembre de 2013 mediante 
el Decreto 8139 (Brasil, 2013). Durante la ceremonia oficial del comienzo 
de la migración, el entonces presidente de la Asociación Brasileña de Emi-
soras de Radio y Televisión (abert) destacó que «la firma del decreto es 
el hecho más relevante para la radio am en los últimos 50 años»(Macedo, 
2013: 12). El estancamiento de la radiodifusión brasileña, especialmente 
las transmisiones de am, también es notable porque es un sistema basado 
en una legislación antigua y obsoleta que ignora varios desarrollos tecno-
lógicos ya asimilados por un número considerable de oyentes e incluso 
por muchas compañías de radiodifusión, como el consumo de radio mó-
vil. En este escenario, de las 1781 emisoras comerciales que operan en am 
en Brasil, 1680 solicitaron el cambio de frecuencia y aproximadamente 
700 de ellas ya están operando en el rango de fm.
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Figura 1. La amplitud del proceso de migración de estaciones am a fm
Fuente: adaptado de Bertolotto (2018) con datos de ABERT (2019) y del MCTIC (2019).

La Radio Itatiaia Ouro Preto firmó el plazo de enmienda de concesión 
en marzo de 2017 y en julio del mismo año comenzó a transmitir en fm 
la misma programación que am. Aunque la legislación que regula el pro-
ceso de migración especifica que las radios migrantes pueden transmitir 
simultáneamente durante un máximo de 180 días, la emisora   ouro-preta-
na continúa transmitiendo su contenido en ambos segmentos, debido a 
la pérdida significativa del rango de señal después de la migración a fm 
como se explicó anteriormente. Esta reducción en el área de cobertura 
es una preocupación general con respecto al proceso de migración, ya 
que puede generar zonas de silencio y dejar a las comunidades rurales sin 
cobertura de sus emisoras locales.

El estudio inicial de anatel (2010) sobre la viabilidad de la migración 
considera, con razón, que las emisoras brasileñas en am ya no son expan-
sivas, ya no se extienden a otros estados, y menos aún a otros países. Esta 
muestra es importante como un hecho, pero se basa en casos específicos 
y estaciones de am de baja potencia, sin tener en cuenta las radios que 
cubren áreas remotas y comunidades rurales, por ejemplo. Por lo tanto, 
es necesario relativizar estos datos que indican una baja expansión de 
los organismos de radiodifusión en am y, cuando se aborda un país de 
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tamaño continental como Brasil con múltiples representaciones sociales 
y geográficas en donde muchas localidades en el país ni siquiera tienen 
acceso a señales de televisión o teléfono, pensar que para las poblaciones 
de estos lugares el único medio de información es la radio am.

El efecto secundario es que el cambio de onda de la amplitud modula-
da (am) a la frecuencia modulada (fm) reducirá drásticamente el rango, 
dejando al público más dependiente de este modelo: las poblaciones de 
pueblos pequeños, zonas rurales, tierras y bosques. Es decir, más conver-
gencia y menos cobertura (Bertolotto, 2018).

Además de los factores técnicos del proceso de migración, al pensar 
en la función social que desempeñan los organismos de radiodifusión de 
am y al considerar el fenómeno como un todo, en su importancia y mag-
nitud, la investigadora Daniela Ota, citada por Bertolotto (2018), señala 
que «en las radios Pantaneiras todavía tienen el programa tradicional de 
recados. Personas avisando que vienen de viaje, contando quien murió 
y quien nació. La radio es esencial allí, y el cambio a fm afectará a esta 
población» (Ota en Bertolotto, 2018: 32).

Los siguientes párrafos explorarán las configuraciones y la función so-
cial de la radio local brasileña, que se ha desarrollado con características 
de transmisión de amplitud marcadamente modulada.

3. Dinámica de radio local

Hablar de la radio en el contexto local flexibiliza diferentes dinámicas que 
convergen en el campo comunicacional, buscando, en cierta medida, las 
representaciones cotidianas que construyen las características de sociabi-
lidad local vinculadas a «formas intercambiables de pensamiento, ethos, 
valores de significado, contenidos en cosas, palabras, gestos, comporta-
mientos e ideas» (Pesavento, 2006: 6). Todas estas esferas tienen reper-
cusiones en las formas de los medios locales, engendradas en la rutina de 
la ciudad e inseparables de las relaciones sociales cotidianas. Para Cebrián 
Herreros, además de ser un elemento de identidad de la población en la 
comunidad donde se encuentra, la radio local está configurada como tal 
porque «se centra en la vida social, económica, política y cultural de cada 
lugar o bien en todo cuanto se genera en el exterior con repercusiones en 
la vida de la localidad»(Cebrián Herreros, 2001: 146).
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La dinámica de proximidad en la radio local está cosida por estos compo-
nentes sociales y de identidad. En este sentido, Peruzzo (2005: 78) destaca 
que «los medios de proximidad se caracterizan por lazos de pertenencia, 
arraigados en la experiencia y reflejados en un compromiso con el lugar 
y con la información de calidad». Cuando los medios de comunicación 
reconocen las singularidades locales y asocian su idioma con los detalles 
diarios de la población, crea vínculos que van más allá de la asociación 
dialógica de emisor-oyente. La inserción física de la emisora en el me-
dio de su audiencia puede facilitar el interés del oyente, las posibilida-
des interactivas y aumentar el sentido de pertenencia que «es parte de 
una búsqueda de inclusión ante los procesos de fragmentación» (Maia, 
2006: 6). Esta asociación del sentido de pertenencia con el territorio cir-
cunscrito y singularizado es aprehendida por el sociólogo francés Alain 
Bourdin (2001) quien reflexiona que «cada grupo de pertenencia está en 
principio asociado con un territorio»(Bourdin,2001: 35), aunque «toda 
espacialidad expresa la pertenencia a un nudo, que se construye y se ma-
nifiesta a través de cortes territoriales».

En la medida en que el imaginario colectivo concibe la importancia de 
los medios, la existencia de una emisora   cercana genera este sentido de per-
tenencia, porque reverbera los eventos de la vida cotidiana del oyente. En 
las ciudades del interior de Brasil, la radio juega un papel importante en la 
dinámica de la vida cotidiana, anunciando objetos perdidos, transmitiendo 
notas de muerte, invitaciones para asistir a las misas e, incluso, sirviendo 
como un enlace de comunicación entre las personas de la sede de la ciudad 
y los habitantes rurales a través de mensajes que un ciudadano envía a otro. 
En este sentido, Soares, citada por Bertolotto (2018), afirma que:

AM ingresa a las corrientes en las comunidades ribereñas. En las casas 
de harina, el sonido es de la pequeña radio. Él fortalece nuestra identidad 
y aporta conocimiento. En el Amazonas, la radio es tan primordial como el 
WhatsApp para las personas de la ciudad (Soares, citada en Bertolotto, 2018). 

[Así,] el lugar da forma al mundo de la vida cotidiana, siendo el fundador 
de la relación con el mundo del individuo, pero también de la relación con 
el otro, de la construcción común del significado que hace el vínculo social 
(Bourdin, 2001: 36).
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En el contexto del desarrollo del proceso de migración, se deben cam-
biar algunas de estas características de la radio en relación con la audien-
cia. Con base en el municipio de Ouro Preto, algunos distritos estarán sin 
cobertura de Radio Itatiaia después de que se apague la señal de am. Esto 
tiene un impacto en la identidad local, ya que los medios ayudan a dar for-
ma o modificar los modos de identidad, ya que «el consumo cultural de 
los medios participa en la organización de la vida diaria y en la formación 
de la competencia cultural» (Ronsini, 2007: 70). Además, la población de 
las regiones que estarán sin la señal de Radio Itatiaia Ouro Preto perderá 
una fuente muy importante de información sobre noticias oficiales. 

Es a través de la emisora que la ciudad lleva a los distritos información 
sobre campañas de vacunación, recolección de basura, atención médica 
y otros aspectos extremadamente relevantes para la población de estos 
lugares y el municipio de manera integral. A continuación, se explorarán 
los discursos de los oyentes entrevistados que corroboran para verificar la 
importancia de la estación en la vida cotidiana de Ouro Preto.

4. Metodología

Considerando la naturaleza empírica de los estudios de recepción y la 
reflexión de que los sujetos poseedores de las respuestas buscadas serían 
radioescuchas ouro-pretanos no se definió un número específico de par-
ticipantes o la segmentación de la muestra, realizando la investigación 
bajo la óptica de un público que se ofreció a participar, o, mejor dicho, 
una muestra por conveniencia que: 

Consiste en seleccionar una muestra de la población que sea accesible. Es 
decir, los individuos empleados en esa investigación son seleccionados por-
que ellos están fácilmente disponibles, no porque ellos fueron seleccionados 
por medio de un criterio estadístico (Ochoa, 2015). 

Para el objetivo del estudio, esa técnica tiene aplicabilidad, ya que las 
entrevistas fueron realizadas con oyentes voluntarios invitados a partici-
par de la investigación a través de dos spots transmitidos diariamente en 
la programación de Radio Itatiaia Ouro Preto durante 30 días y en perió-
dicos locales impresos.
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Dieciocho oyentes se interesaron en ser entrevistados inicialmente, 
sin embargo, solo se realizaron efectivamente siete entrevistas. Como la 
muestra fue seleccionada por conveniencia, no hubo control de los in-
vestigadores sobre las características socioeconómicas o de localización 
de los entrevistados; se logra percibir una importante diversidad en esos 
aspectos. En la Tabla 1 se presenta a los participantes:

Tabla 1. Identificación de los oyentes entrevistados

Nombre Sexo edad ocupación
ana luisa Reis Femenino 27 Periodista
Conceição aparecida Mata Femenino 53 Profesora
euclides José gomes Masculino 52 albañil
geraldo antônio gomes Masculino 53 albañil
Maria aparecida albergaria Femenino 78 Costurera
Fátima da Silva Paiva Femenino 46 agente legislativo
Vicentina Rosa de oliveira Femenino 52 Costurera

Fuente: elaboración propia.

La matriz metodológica del estudio genera un número volumétrico de 
materiales y proporciona diferentes caminos de análisis. Buscando una in-
tersección de los elementos dispersos en estos diferentes caminos de la in-
vestigación de recepción y considerando que la óptica socio-discursiva de 
los estudios de recepción toma en cuenta los discursos de los sujetos sobre 
los medios; el análisis textual discursivo se presenta como una alternativa 
capaz de posibilitar el entendimiento a través de la categorización y la agru-
pación de los datos estructurados. Según Moraes y Galiazzi, «el análisis 
textual discursivo es un enfoque que transita entre dos formas consagradas 
de análisis de datos en la investigación cualitativa que son el análisis de 
contenido y el análisis de discurso» (Moraes y Galiazzi, 2016: 118). Los au-
tores aclaran además que: 

El análisis textual discursivo [sic] puede ser entendido como el proceso 
de deconstrucción, seguido de la reconstrucción, de un conjunto de ma-
teriales lingüísticos y discursivos, produciéndose a partir de eso nuevos 
entendimientos sobre los fenómenos y discursos investigados (2016: 134). 
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En las próximas líneas, se presentan los resultados de la investigación, 
a partir de los discursos de oyentes que ya han sido interpretados por el 
método de análisis textual discursivo, teniendo en cuenta aspectos seña-
lados en el marco teórico de este artículo.

5. Análisis de datos

La dinámica de la radio local está afectada por la concepción del territo-
rio como una circunscripción geográfica, pero también como un lugar 
de intercambios sociales y valores tradicionales. Para el geógrafo Milton 
Santos «la localidad se opone a la globalidad, pero también se confunde 
con ella. El mundo, sin embargo, es extraño. No obstante, si, por su esen-
cia, puede esconderse, no puede hacerlo por su existencia que ocurre en 
lugares» (Santos, 2002: 321-322). Así, el lugar se convierte en mundo a 
través de la esencia de las representaciones cotidianas. Las emisoras lo-
cales pueden reverberar los eventos de sus comunidades estrechamente 
vinculadas con la realidad.

La información proporcionada por Radio Itatiaia Ouro Preto, trata 
principalmente de cuestiones que influyen en la vida cotidiana de la po-
blación. El lugar «tiene un esquema preciso, hasta el punto de convertirse 
en un faro territorial para los hábitos cotidianos. Lo “local” se confunde 
con lo que nos rodea, que está “realmente presente” en nuestras vidas». 
Para el oyente Euclides, entrevistado en el alcance de la investigación, la 
proximidad es un argumento importante para la confiabilidad en la preci-
sión de las noticias transmitidas por Radio Itatiaia Ouro Preto: 

La noticia está aquí, ellos también, así que la noticia llega en el momento. 
Para las personas de la ciudad, cuando escuchas las noticias en Radio Ouro 
Preto, las entiendes mucho mejor porque cuando la radio aquí habla, sabes 
de qué punto de la ciudad están hablando, ya una radio externa no se ubica 
tan bien. 

Fátima está de acuerdo y evoca la importancia del comunicador en esta 
formación de la relación de confiabilidad entre la radio y el oyente: «De 
los locutores de Itatiaia, de Ouro Preto, los escuchamos en el campo, aho-
ra, de otros locutores y estaciones no escuchamos».



420Migración de la radio AM a FM en Brasil… | Rafael Medeiros y Nair Prata

En el periodismo de la radio local, las principales fuentes tienden a ser 
funcionarios de la ciudad y organismos oficiales que la población consi-
dera más confiables. La fiabilidad obtenida por la emisora   proviene, en 
gran medida, de la calidad de las noticias y la profundidad de la investiga-
ción. Ana Luisa también señala que la proximidad contribuye a la verdad 
de la información transmitida «debido a este alto índice de audiencia. La 
gente escucha mucho, así que, si cometió un error, de inmediato todos 
hablan para avisar que está mal».

Todos los oyentes entrevistados están de acuerdo en que el lugar evoca 
la ciudad en su conjunto y recuerdan la importancia de la radio para los 
distritos también. Las poblaciones de estos lugares son muy activas en su 
relación con Radio Itatiaia Ouro Preto y debe tenerse en cuenta que serán 
los principales afectados por el proceso de migración. 

María Aparecida dice que la radio «es local porque es de aquí, es de 
Ouro Preto y da noticias de todo este entorno. En Salto, Lavras Novas, 
Mariana, en todos estos lugares informa. Si hay noticias importantes, ella 
da noticias de todo» y Conceição completa: 

Sabemos de la escasez de agua en los distritos, si sucedió algo en Antônio 
Pereira, en Salto, lo que sucedió cuando se rompió la presa en Bento Rodri-
gues, no sé dónde. A menudo hablan de un lugar donde sucedió algo o que 
necesitan algo que ni siquiera sé dónde está, y es un distrito del distrito.

En los pueblos pequeños, los rumores y la información de boca en 
boca a menudo llegan más rápido que las noticias de radio que hacen 
una investigación seria y exhaustiva, por lo que las personas a menudo 
escuchan la radio para confirmar cierta información que ha llegado a sus 
oídos por otras fuentes, Maria Aparecida resume: 

A veces escuchamos a alguien decir algo de lo que no estamos seguros y 
encendemos la radio que pronto sabremos […]. Escuchamos muchos ru-
mores. En estos días, alguien incluso me dijo que un barranco cayó cerca de 
Veloso y yo fui y prendí la radio para verificar si era verdad.

La red de relaciones cotidianas de un lugar se produce a partir de 
variantes entrelazadas, ya sean afectivas, conmemorativas, ideológicas, 
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políticas, culturales, históricas o territoriales. La radio, en este sentido, 
tiene la capacidad de volver a su lugar original y reforzar estas varian-
tes. El lugar social de la escucha cotidiana es compartido y, según todos 
los oyentes entrevistados, la información transmitida por Radio Itatiaia 
Ouro Preto se convierte en una cuestión de la vida cotidiana. La noticia 
se extiende en conversaciones entre vecinos, familiares y compañeros de 
trabajo y, más recientemente, en el ámbito ampliado de las redes sociales 
en línea.

Maria Aparecida es categórica al decir que Radio Itatiaia Ouro Preto 
debería recurrir a las noticias de la ciudad: «Me gusta escuchar noticias 
de Ouro Preto, noticias sobre lo que sucede cerca de aquí y que influye 
en nuestra vida cotidiana. Noticias de Brasil y del mundo que veo en 
televisión».

Para Conceição Aparecida e Vicentina, la radio sirve incluso como un 
reloj, el curso de la programación es lo que determina el tiempo de las 
tareas diarias. «Mi radio es mi reloj, sigo la hora en la radio. Ya conozco 
el cronograma de los programas, así que eran las diez en punto. Haré el 
almuerzo».

Los otros entrevistados perciben en la radio una forma de conocer 
eventos muy cercanos que influirían directamente en su vida diaria.

Las experiencias auditivas también son parte de este universo de cons-
trucciones sociales compartidas, ya sea a través del intercambio de infor-
mación que se escucha en la radio entre vecinos, la herencia del dispo-
sitivo que ha estado presente en la familia durante años, las sensaciones 
causadas por la memoria cuando se reproduce la música que se escucha-
ba en la infancia o, incluso, la viñeta del programa deportivo que sigue 
acompañando a muchas generaciones.

En diversos momentos las personas entrevistadas recuerdan la deci-
siva influencia de algún familiar para que crearan el hábito de escuchar. 
Según Conceição Aparecida, su influencia para comenzar a escuchar la 
radio vino de las dos abuelas. Ella rememora que una de ellas caminaba 
durante el día por las habitaciones de la casa con un radio portátil que 
funcionaba con pilas y durante la noche lo oía en la habitación. «Mi otra 
abuela tenía un radio de mesa, que era uno pequeño de madera y se que-
daba solo en la habitación de ella […]. Yo empecé a escuchar más por 
influencia de la abuela».
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La investigadora Mônica Kaseker, a partir de los estudios de Mannheim, 
considera que integrantes de diferentes generaciones familiares «realizan la 
transmisión de la herencia cultural acumulada. Esta transición es un pro-
ceso continuo y cada nuevo individuo entra de forma diferente en con-
tacto con la herencia acumulada» (Kaseker, 2010: 50-51). La experiencia 
de escucha radiofónica, en ese sentido, puede ser considerada también 
una herencia cultural transmitida, en este caso, por la abuela de Concep-
ción. Al respecto, el sociólogo Norbert Elias ilustra: 

Los padres, hijos de padres, son seguidos por hijos y las madres, por las 
hijas. Se trata, en realidad, de un flujo continuo, un cambio más rápido o 
lento de las formas vivas; en él, solo con gran dificultad la mirada consigue 
discernir un punto fijo (Elias, 1994: 20).

Incluso Ana Luisa, que ya nació en medio de otras posibilidades de 
consumo mediático, como la televisión, cita la influencia del padre y de 
la madre para la elección y el hábito de escuchar radio. Vicentina recuer-
da que comenzó a escuchar radio después de que uno de sus hermanos 
compró un aparato que fue fácilmente instalado en la sala de su casa en 
una zona rural, distante de los centros urbanos. Desde entonces, la familia 
y los vecinos empezaron a reunirse para escuchar la radio que se quedaba 
en el punto central de la casa. 

Los cambios tecnológicos y la facilitación en el acceso a aparatos re-
ceptores posibilitaron que, incluso la población de localidades alejadas 
de los grandes centros tenga acceso a la radiodifusión sonora. A partir 
de la década de 1930, la radio comenzó a popularizarse en Brasil, sin em-
bargo, «el alcance limitado de las ondas radiofónicas y el precio elevado 
del aparato para la población de bajos ingresos hizo que en las décadas 
de 1950 y 1960 aún existiesen pocos aparatos receptores en el país» (Del 
Bianco, 1999: 2). El oyente Geraldo Gomes recuerda que empezó a escu-
char radio a partir de la década de 1980 porque «antes no era cualquiera 
que tenía radio, pues no tenían condiciones para comprarlo, era caro».

Al abordar las reflexiones sobre el tema central de la investigación, con 
respecto al proceso de migración de las estaciones a fm, los modos de 
audición tienden a modificarse a partir de este momento de cambio en la 
transmisión. Incluso con el establecimiento de nuevas zonas de silencio, 
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la migración puede hacer que las emisoras lleguen a una parte del público 
que sintoniza la radio a través de teléfonos y dispositivos móviles. Prata 
y Del Bianco (2018) señalan que las nuevas formas de interacción en este 
entorno multiplataforma representan un desafío para las emisoras migra-
torias, ya que tendrán que preocuparse por estar cerca del oyente en varias 
plataformas. Para los investigadores, «el desafío es comprender rápida-
mente la cultura de este entorno digital, superando la distancia que mar-
có el rendimiento de estas emisoras que fueron capturadas básicamente 
por receptores analógicos» (Prata y Del Bianco, 2018: 61). En Ouro Preto, 
el 81 % de los oyentes encuestados informaron haber escuchado la radio a 
través de dispositivos tradicionales y la mayoría de ellos prefieren seguir 
sintonizando Radio Itatiaia Ouro Preto en frecuencia am.

Figura 2. Dispositivos utilizados por los oyentes encuestados para escuchar la 
radio en Ouro Preto
Fuente: adaptado de Kantar Ibope Media (2018). 

Sin embargo, el mayor desafío de Radio Itatiaia Ouro Preto es conti-
nuar sirviendo a todo el territorio ouro-pretano, ya que su señal fm no 
supera las barreras de la sede del municipio que tiene un 

relieve muy accidentado, con pendientes pronunciadas y valles profundos 
[…]. Los límites territoriales del distrito sede de Ouro Preto se componen 
de un valle rodeado por las montañas de Ouro Preto en el norte e Itacolomi 
en el sur (Calil, 2018: 22). 
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Más allá de los límites de la sede del condado, la forma principal de 
escuchar es a través de la radio tradicional sintonizada por am, ya que las 
ondas fm o la conexión a Internet encuentran las barreras naturales o la 
precariedad de los servicios de tecnología interior de Brasil.

La identidad ouro-pretana como ciudad histórica fue concebida por 
la población a partir de los vestigios de los procesos sociales impresos en 
el territorio, referencia de una población heterogénea, capaz de recono-
cer en ellos su historia e identidad (Motta, 2002: 126-127). Así, el senti-
miento de pertenencia a la ciudad es muy fuerte entre los habitantes de 
Ouro Preto y puede ayudar a explicar el sentimiento de proximidad con 
la radio. Al mismo tiempo que las personas se sienten parte de la ciudad, 
ellas también reconocen a la radio local como parte de ese mismo lugar y, 
muchas veces, como parte de sus propios cotidianos representados en los 
sonidos, en las conversaciones y en los silencios. Martín-Barbero eviden-
cia el sentimiento de pertenencia con relación al barrio, lo que, en el caso 
de Ouro Preto, puede ser extendido a la ciudad: 

Es en el barrio que la persona es alguien, tiene un nombre, tiene una 
vida, tiene una historia, es hijo de fulano, es padre de beltrano; […] De 
manera que la vida cotidiana, obviamente, no se queda en la casa, no queda 
en el barrio, pero, está tejido de reconocimientos sociales, tiene como su 
espacio productivo, como su espacio creativo, el espacio del barrio (Martín-
Barbero, 1995: 60).

Si bien la migración se presenta como una estrategia financieramente 
positiva para los organismos de radiodifusión, no tiene en cuenta las fun-
ciones sociales de la radio local discutidas en este artículo y su indispen-
sabilidad para las comunidades rurales o áreas remotas del continente.

6. Consideraciones finales

El proceso de migración de las emisoras de am a fm en Brasil no debe 
entenderse como homogéneo, sino más bien como un fenómeno com-
plejo e integral, con impactos variados para las emisoras y los oyentes de 
diferentes contextos sociales. Este artículo tuvo como objetivo mostrar 
que las radios locales son parte de la vida cotidiana de los residentes de las 
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ciudades del interior de Brasil, cumpliendo su función social. Es a través 
de la radio local que las personas escuchan sobre eventos que impactan 
directamente en su día, recibiendo información sobre la muerte de per-
sonas en la comunidad, eventos religiosos y servicios públicos. En mis 
localidades, las estaciones de radio están incluidas como un medio de co-
municación entre personas de áreas rurales.

Para muchos lugares, la radio am sigue siendo el principal medio de 
comunicación debido a su capacidad para reflejar fielmente la vida coti-
diana de la ciudad o, incluso, porque puede llegar a lugares más distantes, 
como las zonas rurales de Ouro Preto. Para los residentes de estos lugares, 
el movimiento de la radio am más tradicional de la ciudad puede repre-
sentar el final de estas dinámicas, impactando el sentido de pertenencia a 
la ciudad misma, ya que las emisoras locales también sirven para mante-
ner tradiciones y demarcar identidades.

Con características marcadas de la radio am, Radio Itatiaia Ouro Preto 
mantuvo la misma programación y altavoces durante muchos años, con 
cambios ocasionales, pero preservando las bases de la programación en 
las noticias y los deportes locales. Con fuertes aspectos de tradicionali-
dad, seriedad y calidad, la radio se ha ganado la confianza de una pobla-
ción que es reacia a cualquier cambio en la estación.

En este sentido, la migración a fm pone a prueba la capacidad de re-
invención de la radio como el medio de comunicación más democrático 
en el país y, específicamente, de la emisora de Ouro Preto como arrai-
gada en la ciudad y con características ya asimiladas por los oyentes; 
también, como un nuevo proceso, en todos los casos hay una dificultad 
para anticipar sus aspectos, especialmente aquellos relacionados con las 
reacciones del oyente. Aun así, se sabe que el proceso tiene un impacto 
en las funciones sociales de la radio local, como un medio insertado en 
la vida cotidiana de las pequeñas ciudades brasileñas, y en la dinámica 
de la escucha cosida por lazos conmemorativos, el uso de dispositivos y 
la sensación de proximidad a las emisoras tradicionales escuchadas du-
rante décadas.
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Historias a la vuelta de una esquina. Reflexiones 
itinerantes entre radio, identidades y memorias
 
Noelia Mangin y Julio Leandro Risso

1. Introducción

El pasado de una sociedad es el producto de articulaciones imaginarias, 
de memorias en disputa, entre tensiones y contradicciones, determinan 
qué re-cordar y qué olvidar en una cultura, qué representar y qué no 
(todo recuerdo es representación). En este sentido, resulta difícil negar 
el hecho de que, históricamente, los medios de comunicación en general, 
y la radio en particular, han ocupado un lugar central en la reproducción 
de relatos sobre el pasado, el presente y las memorias colectivas, es decir, 
en la reconstrucción de territorialidades (nuevas o sedimentadas) sobre 
identificaciones socioculturales. 

En este contexto, la presente intervención se pregunta por la potencia, 
alcances, efectos y/o limitaciones de Historias a la vuelta de una esquina, 
un programa de radio cultural y educativo emitido por la señal fm 106.9 
Radio Universidad Nacional de Tierra del Fuego (untdf). Se trata de un 
ciclo de microproducciones en las que se narran historias de carácter local, 
regional y nacional. La intersección de dos calles de la ciudad de Río Gran-
de (Tierra del Fuego), cuyos nombres reunidos en una esquina conjugan 
sentidos, constituyen el punto de partida para cada emisión. Así pues, a 
través de diversas esquinas con cada programa se pretende narrar singu-
lares historias que, vinculadas con fragmentos de obras literarias, docu-
mentos históricos y/o producciones audiovisuales, propongan interesan-
tes argumentos y arrojen novedosas preguntas como disparadores para la 
reflexión crítica sobre la historia y actualidad de nuestras sociedades.



429Historias a la vuelta de una esquina… | Noelia Mangin y Julio Risso

Mediante el análisis de contenidos de un programa radial en particular, 
la presente propuesta invita a repensar y debatir, en términos generales, 
acerca del rol de las producciones radiofónicas en los diálogos entre el 
pasado y el presente, es decir, en la reconstrucción de territorialidades de 
memoria, historia y experiencias compartidas.

2. Historias a la vuelta de una esquina. Reflexiones 
itinerantes entre radio, identidades y memorias

2.1. Intersección
A modo de presentación
La presente intervención trata de diversas intersecciones. Es tanto un 
producto de intersecciones de sentidos, de historias, de personas, de re-
latos, de situaciones y lugares a través de la radio, como una propuesta de 
reflexión sobre las mismas.

Itinerando reflexiones entre esas diversas confluencias, aquí presenta-
mos Historias a la vuelta de una esquina, un programa de radio cultural y 
educativo emitido por la señal fm 106.9 Radio untdf cuyos relatos, na-
cidos de los nombres de diversas calles que se intersectan en la ciudad de 
Río Grande, buscan cuestionar y pensar nuestras identidades, historias y 
memorias.

¿Qué historias pueden contarse a partir de la intersección de dos nom-
bres de calles? ¿Qué relatos, de memoria e identidad, pueden construirse 
en la intersección de nuestras propias historias y esas calles? ¿Qué (no) 
nos pueden decir esos relatos de nuestro territorio y desde un programa 
de radio? ¿Cuál es su alcance? 

Estas preguntas, entre otras, son las que motivan nuestra propia inter-
sección con las XIII Jornadas Universitarias La Radio del Nuevo Siglo.

A fin de organizar la exposición de estas cuestiones, en primer lugar, 
presentamos el programa Historias a la vuelta de una esquina, sintetizando 
su realización y contenidos a fin de perfilar el tipo de historias que pueden 
hallarse y narrarse a partir del mismo. Luego, y sin abandonar la espe-
cificidad de dicho programa, abordamos el vínculo entre la producción 
narrativa de memorias e identificaciones colectivas y los relatos radiales, 
preguntándonos por su relevancia, posibilidades y limitaciones.
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2.2. Intersección 
De la historia de una producción radial al encuentro 
radial con historias
Historias a la vuelta de una esquina es un ciclo cultural y educativo de mi-
croproducciones radiales emitido por la señal fm 106.9 Radio untdf, 
donde se narran historias que invitan a pensar temas socioculturales y 
políticos, del pasado y el presente.

El programa, cuya producción inició en 2018 y su emisión a comienzos 
de 2019, surgió de nuestro interés por conjugar el mapa urbano de la ciu-
dad de Río Grande con preguntas de carácter histórico, social y político, 
no solo relativas al ámbito local, sino también regional y nacional. De este 
modo, pretendimos construir y ofrecer una instancia de reflexión que, a 
través de la radio y desde Tierra del Fuego, permitiera la proyección de 
ciertos relatos solapados por las historias hegemónicas, desnaturalizan-
do lo instaurado oficialmente, actualizando cuestiones socioculturales y 
favoreciendo la reconstrucción de relatos de identidad y memoria, loca-
lizables y apropiables territorialmente. Asimismo, buscamos conformar 
un nicho de audiencia con interés en la historia, cultura y la educación, 
aggiornando la escucha a los consumos en Internet, utilizando como so-
porte primario la voz/sonidos, mediados por las tic.

Cada producción de Historias a la vuelta de una esquina se emite de 
manera aleatoria, rotativa y –por tratarse de una radio universitaria per-
teneciente a la Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales 
(aruna)– con alcance federal, utilizándose el canal de YouTube como 
repositorio online.

El programa está dirigido a audiencias heterogéneas académicas y no 
académicas. En base a su participación en las redes sociales de fm 106.9 
Radio untdf, se estima una población joven adulta en proceso de ingre-
so a la universidad o cursando alguna carrera de nivel superior. Podemos 
decir que se trata de audiencias ávidas de agendas alternativas y oyentes 
online, con acceso diferido y feedback aleatorio.

La metodología de Historias a la vuelta de una esquina se basa en la 
producción de relatos a partir de la intersección de dos calles de la ciudad 
de Río Grande (Tierra del Fuego, Argentina), cuyos nombres reunidos 
en una esquina conjugan sentidos, constituyendo, así, el punto de partida 
para cada emisión. 
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Con una duración de entre siete y diez minutos, cada microproduc-
ción presenta una esquina a partir de la cual se dispara la narración de 
historias en dos bloques continuos. En el primer bloque recuperamos 
cuestiones historiográficas a través de las cuales retomamos los relatos 
que comúnmente suelen contarse sobre cada uno de los nombres de las 
calles correspondientes a la esquina seleccionada. Luego, planteamos 
cómo, en términos reales o ficticios, se intersectan las historias de esos 
dos nombres para proponer, a continuación, y como cierre del bloque, 
diversas preguntas que, sobre esa esquina, interpelen a la audiencia y/o 
pongan en cuestión sentidos instituidos. Así, por ejemplo, en el caso de 
calle Don Bosco esquina Pasaje Roca, tras contarse cómo las historias de 
esos dos personajes se cruzaron en la historia nacional a través de la Con-
quista del Desierto, preguntamos: «¿Cómo fue posible que la cruz, que 
supuestamente salva vidas, se anudara con la espada, que siempre implica 
castigos y muerte? ¿Cómo se conjugó la prédica cristiana y pacifista de 
Don Bosco con el proyecto bélico e inhumano de Roca?».

El segundo bloque, en cambio, buscamos sumar voces-otras que per-
mitan cuestionar las historias hegemónicas y dar a conocer temas co-
múnmente velados, a través de la vinculación del texto con fragmentos 
de obras literarias y musicales, dramatizaciones, material de archivo, do-
cumentos históricos y/o producciones audiovisuales. Este bloque tam-
bién concluye con preguntas que invitan a actualizar el pasado y resigni-
ficar así el presente. Volviendo a la esquina de Don Bosco y Pasaje Roca, 
planteamos, por ejemplo: «¿Quiénes fueron los realmente salvajes de la 
Conquista del Desierto? ¿Quiénes son los salvajes de hoy y cuáles son los 
nuevos desiertos?».

En lo que hace a la artística, tanto la apertura como el cierre fueron 
diseñados para generar un espacio sonoro que permita al oyente no solo 
construir una imagen posible acerca de lo que se está relatando sino tam-
bién generar un clima de intriga que motive el encuentro del mismo con 
las preguntas propuestas. La cortina musical («Viajante» de la banda 
Tremor) es completamente instrumental, lo cual favorece la atención 
sobre el relato y refuerza el sentido de lo expresado (función adjetiva). 
El lenguaje es verbal, mayormente coloquial y se evitan los tecnicismos 
para producir un diálogo fluido entre la voz femenina y la masculina que 
narran complementando la información.
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La apertura del programa emula voces y efectos de un Sistema de Posi-
cionamiento Global (gps) que, propiciando la reconstrucción imaginaria 
de un mapa, localiza una esquina de la ciudad de Río Grande para ubi-
car espacialmente al oyente. De este modo, se implica un juego de in-
tenciones en tanto cada programa constituye a su vez una localización de 
sentidos que, como ese gps, promueve la reconstrucción imaginaria de 
identidades e historias como formas de actualizar y territorializar memo-
rias. Por otra parte, así como esta artística siempre conduce a un territorio 
específico –en tanto ubica determinadas esquinas de una ciudad–, cada 
programa llevará también a un específico espacio: el de las preguntas y los 
cuestionamientos. Pero, además, tal como en el caso del emulado gps, la 
ubicación de la esquina en cuestión constituye más un punto de partida 
que uno de llegada –de hecho, es a partir de tal ubicación que se inicia un 
nuevo programa–, del mismo modo cada emisión se presenta también 
como una actualización de preguntas y el inicio de nuevos interrogantes 
antes que como el ofrecimiento y hallazgo de respuestas y unívocos co-
nocimientos.

En lo que respecta a la gráfica con que se difunde el programa, la mis-
ma se asimila al del servidor geográfico Google Maps. En ella se presenta 
la intersección de dos calles en cuyo cruce se halla el personaje, integrán-
dose en sobreimpresión diversas imágenes de archivo de la ciudad de Río 
Grande. El juego de transparencias entre la imagen del localizador y las 
imágenes reales busca generar el doble sentido entre lo dicho y lo no di-
cho; entre el hecho de circular por calles cuyos porqués muchas veces se 
desconocen y detenerse a preguntar por sus historias.

Figura 1. Imagen Gráfica con que se difunde el programa
Fuente: elaboración propia.
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Por otra parte, en los videos que se suben al canal YouTube112, sea 
como repositorio o para compartirse en las redes sociales de la radio, se 
utilizan tanto la imagen gráfica del programa como las de las esquinas de 
la ciudad de Río Grande que sirven como disparador para cada programa. 
Con respecto a estas últimas, se trata de fotografías de los carteles indica-
dores de la ciudad tomadas especialmente para cada programa. Así pues, 
siguiendo con el ejemplo anterior de la esquina Don Bosco y Pasaje Roca, 
las imágenes se encuentran en las figuras 2 y 3.

Figura 2. Historias a la vuelta de una esquina
Fuente: elaboración propia.

112. Ver: https://www.youtube.com/playlist?list=PLwezSgovEc4-TD1FzDO6L1tb_MjjjpD7b

https://www.youtube.com/watch?v=2b3fQ1CRPuo&list=PLwezSgovEc4-TD1FzDO6L1tb_MjjjpD7b
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Figura 3. Historias a la vuelta de una esquina
Fuente: elaboración propia.

Si bien se trata de su primer ciclo, desde el inicio, con este programa 
buscamos ofrecer una estructura radial a partir de la cual multiplicar po-
sibilidades de preguntas y relatos sobre nuestras historias e identidades, 
como vías de encuentro con, y agitación de, memorias colectivas.

En cualquier ciudad, las denominaciones de las calles constituyen 
efectivos dispositivos socioculturales que, como tales, sirven a la monu-
mentalización de determinados nombres e historias y, así también, a la 
institucionalización de ciertos silencios. Aunque sean transitadas a dia-
rio, y aunque sus nombres sean pronunciados o indicados reiteradamen-
te, la mayoría de las veces ellos se naturalizan sin que se sepa a qué/quién 
(no) refieren o por qué se utilizaron para nombrar las calles de tal o cual 
área de la ciudad. Es en este sentido que, al retomar los nombres de las 
calles de Río Grande, la estructura de Historias a la vuelta de una esquina 
se propone como un modo de reconocer cómo lo diverso y novedoso ha-
bita lo común y cotidiano y cómo, entonces, otras historias y memorias 
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son posibles cuando ciertas preguntas (muchas veces incómodas) contri-
buyen a cuestionar el poder sedante y homogeneizador de la historia y la 
memoria hegemónicas.

2.3. Intersección
Historias que cuentan. Identificaciones y memorias 
colectivas, a través de los relatos 
Tal como lo afirmara Roland Barthes (1977), todo relato es consustancial 
al ser humano, a su historia y a sus sociedades. Las narraciones siempre 
cuentan. Siempre y de modo colectivo. Y cuentan en el doble sentido del 
término. Es decir, cuentan porque son valiosas, por todo lo que pueden 
transmitir e identificar (toda narración fabrica realidades) y, al mismo 
tiempo, cuentan porque tienen el poder de decir y así socializar a través 
de diversas formas de expresión, tanto nuestro lugar en el mundo como 
lo que (no) somos y (no) deseamos ser.

De modo que la narrativa, en sus múltiples expresiones, es constitu-
tiva de la trama humana y como tal, es viva, movediza y expandible. En 
palabras de Renata Gomes (2012, 200), ella «no es forma acabada sino 
una forma fluida, comunitaria, que surgió en las sociedades a partir de la 
necesidad vital de dar sentido, mediante el lenguaje verbal oral, a la expe-
riencia de lo vivido y diseminarla en la forma de conocimiento».

La naturaleza colectiva y el poder unificador de las narraciones es tal 
que, incluso, podemos concebirlas –siguiendo a autores como Edward  
Said (1996) y Homi Bhabha (2010)– como un principio organizador y di-
fusor de la idea de Nación, es decir, de una «comunidad política imagina-
da» (Anderson, 1993: 35). Desde esta perspectiva, entonces, toda Nación, 
como cualquier otra forma de comunidad imaginada, puede entenderse 
siempre como el producto de diversas producciones socioculturales y 
prácticas que la componen, ordenan y procesan a través de diversas na-
rraciones.

Las narraciones, desde tal perspectiva, son formas (ondulatorias) de 
expresar y organizar las experiencias humanas. Entonces, toda narración 
cuenta porque, como podrá inferirse, el eje fundamental siempre ha sido, 
y sigue siendo, (cómo y quién puede) contar una historia.

Toda historia es posible por la narración y, al mismo tiempo, toda na-
rración hilvana la posibilidad de historias de diversa índole, sustancia y al-
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cances. Las historias se hacen realidad por los relatos y estos las corporizan 
dimensionando presencias y ausencias, espacios y tiempos. En ese entra-
mado de pasado y presente, de aquí y ahora, en que las cosas y los seres reve-
lan sus trayectorias en el tiempo y el espacio al volverse una expresión que, 
por las narraciones, se dice y se lee, se ve y se escucha, las historias agitan 
memorias. Porque, al decir de Mariela Cantú (2012: 242), «las cosas tienen 
una historia. También nuestra memoria sobre ellas». Por ello, resulta difí-
cil separar las memorias, de las experiencias y las subjetividades, dado que 
ellas están enlazadas entre sí.

Las memorias, como las identidades, están en constante movimiento, 
son dinámicas, interactúan con nuestras experiencias y subjetividades. 
Las memorias mutan, se transforman, no son estáticas en el tiempo pues-
to que quienes las conformamos tampoco estamos fijos, sino que nos 
nutrimos de aquello aprendido a través de nuestros sentidos. Así nutren 
identificaciones colectivas que permiten proyectar lo que (no) somos.

Toda sociedad guarda memorias de lo que en ella sucede y ha suce-
dido y así se auto representa (vuelve al presente) un pasado que asume 
como propio o ajeno. Pero el pasado no es una materia cristalina que se 
halle allí a la espera de ser traído al presente por los recuerdos de alguna 
prodigiosa y única memoria. El pasado de una sociedad es el producto 
de articulaciones imaginarias, de memorias en disputa que, entre ten-
siones y contradicciones, determinan qué olvidar y qué recordar, qué 
representar y qué no (todo recuerdo es representación).Por ello, es más 
pertinente hablar de memorias antes que de memoria. Puesto que no todas 
las sociedades ni todos los individuos recuerdan del mismo modo ni las 
mismas cosas.113

Pero, a su vez, las historias que habitan memorias, siempre se dicen en 
presente. Es decir, una «historia no es solamente la del pasado» (Cantú,  
2012: 266) y por ello las memorias tienen la capacidad de habitar entre 
el pasado y el presente, ayudando a reflexionar sobre el paso del tiem-
po y sobre la modificación del espacio, generando una nueva forma de 

113. Si bien sería imposible que existiera una única memoria social, lo que sí puede existir es 
una única memoria como dispositivo de control social, es decir, como representación colecti-
va de experiencias sobre el pasado que se difunde (en el presente) en términos de una única 
y legítima memoria, controlando así a las demás memorias, conteniéndolas y determinando 
exclusiones e, incluso, eliminaciones de otros modos de representar el pasado.
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comprenderlos. De este modo, en un diálogo con el pasado, es posible 
visibilizar aquí y ahora (lo ya visible y, a la vez, lo invisibilizado), recon-
textualizar y resignificar el presente.

Desde esta perspectiva, las memorias pueden comprenderse como 
virtualidades que fabrican realidad. Son virtualidades porque no se trata 
de objetos tangibles, sino que su materialidad solo podemos hallarla en 
el terreno de las prácticas y los relatos. Y fabrican realidad porque, naci-
das de nuestras prácticas cotidianas, permiten representar el pasado en el 
presente orientando acciones y nutriendo historias que, a su vez, las fun-
damentan. En este sentido, y considerando que «olvidar y recordar no 
son opuestos sino el tejido mismo de la representación» (Rotker, 1999: 
12), qué y cómo se recuerda el pasado implica un modo de posicionarse y 
auto-representarse en el presente, de proyectar el futuro y con ello orien-
tar acciones y creaciones cotidianas. Por ende, en una misma sociedad 
puede haber tantas memorias como experiencias vividas.

Sin embargo, las memorias (con sus recuerdos y olvidos) no perma-
necen intactas e invariables, sino que se trata de creaciones que se con-
tagian, se superponen, se disputan, se potencian, se reproducen; creacio-
nes múltiples y constantes que se actualizan permanentemente. Forman 
parte de los procesos socioculturales y, como tales, intervienen espacial 
y temporalmente en el dimensionamiento y experimentación de la reali-
dad: a través de la memoria se experimenta el tiempo y el espacio en un 
aquí-y-ahora. 

En cuanto al tiempo, las memorias implican usos singulares del tiempo 
por los que, en un ahora, se vinculan diversamente experiencias del pasa-
do con experiencias del presente. Los usos del tiempo de la memoria son 
por ello muy diferentes de los de la historia. Historia y memoria no solo 
pueden diferenciarse, como lo señala Pilar Calveiro (2006), por fundarse 
el primero en documentos y la segunda en la experiencia, sino, sobre todo, 
por el uso que en cada uno de ellos se hace del tiempo. El relato histórico, 
a diferencia de los relatos de la memoria, al decir de Hyden White (1992), 
se funda en un formato narrativo, signado por un origen, una sucesión de 
acontecimientos cronológicos y lineales y, finalmente, un desenlace. En 
este sentido, y como producto de la construcción disciplinar moderna 
de la historia en occidente, el relato histórico habla de un tiempo como 
substrato que rige el devenir de los hombres, pero, paradójicamente, lo 
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hace como si él mismo se hallara fuera del tiempo. La historia implica así 
la creación de un campo de autoridad sobre el tiempo, un tiempo que el 
relato histórico nombra, ordena y secuencia. En cambio, para la memoria 
no hay exterioridad del tiempo (como tampoco la hay del espacio). Para 
la memoria, el tiempo «no preexiste ni siquiera como estructura. La me-
moria parasita el tiempo, lo transforma en una pregunta y en una ocasión 
para la práctica, lo saca de la estrategia mecánica y lo coloca en la táctica» 
(Rufer, 2010: 13).

En lo que respecta al espacio, las memorias tienen una localización 
espacial, un aquí desde donde intervienen en los modos en que se vive 
el espacio, es decir, en las formas de experimentarlo. Al decir de Doreen 
Massey (2010), el espacio –que nunca puede pensarse escindido del 
tiempo– es un «producto de interrelaciones», una «constelación de 
trayectorias». Un lugar es una territorialidad (en tanto forma de apro-
piación de un territorio) que se nombra, se marca, se experimenta, se 
padece, se disfruta, se impone, se usa, se practica; es el producto de tra-
yectorias en disputa que crean sentidos de la realidad. De esta forma, 
las memorias hacen espacio al formar parte de esas trayectorias que, si-
multáneamente, se encuentran y mezclan con muchas otras trayectorias 
adonde unas dominan y gobiernan, otras padecen y resisten y otras tan-
tas escapan o se esfuman.

Así entonces, al comprender a la memoria como una virtualidad que 
fabrica realidades y articula experiencias entendemos que sus usos resul-
tan ser siempre políticos.

Puede haber muchas formas de entender la memoria y de practicarla, que 
están a su vez vinculadas con los usos políticos que se le dan a la misma por-
que, ciertamente, no existen las memorias neutrales sino formas diferentes 
de articular lo vivido con el presente. Y es en esta articulación precisa, y no 
en una u otra lectura del pasado, que reside la carga política que se le asigna 
a la memoria (Calveiro, 2006: 377).

Podemos decir, por lo tanto, que las memorias sociales son en sí mis-
mas una potencia política. Y lo son ya sea en su faz creativa, puesto que 
articular una memoria social implica inventarnos un pasado e identifi-
carnos en un nosotros, como en su faceta más represiva, en tanto «quien 
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controla la memoria de la gente, también controla la dinámica social» 
(Rotker, 1999: 14).

Como vemos, la corporización y transmisión de la memoria, a través 
de los relatos, implica formas específicas de apropiación y experimenta-
ción (de territorialización) del tiempo y el espacio y, por lo tanto, como 
ya se insinuó anteriormente, resulta sustancial en los procesos de identifi-
cación colectiva. El hecho de territorializar (en tanto definir y apropiar), 
a través de la memoria relatada, un espacio-tiempo implica también la 
territorialización de subjetividades. En este sentido, tanto las memorias 
como las identidades se transforman en «vivencias narrativas»(Ruiz-
Collantes, 2008: 65), es decir, en experiencias cognitivas, emocionales y 
sensoriales, producto del hecho de que el individuo que la transita se ve 
inmerso en una estructura de vida articulada como una narración. Esto 
reafirma el hecho de que las historias siempre cuentan, es decir, que los 
relatos y su despliegue adquieren gran relevancia en la reconstrucción 
de identidades colectivas y el resguardo de las memorias. El relato pro-
pio (o apropiado), subjetivo y derivado de experiencias, se encuentra y 
entrecruza con las narraciones de otros sujetos y (sobre otras) subjetivi-
dades y experiencias.

Sobre la base de estas cuestiones, resulta difícil negar el hecho de que, 
históricamente, los medios de comunicación en general, y la radio en 
particular, han ocupado un lugar central en la (re)producción de relatos 
sobre identidades y memorias colectivas. Es decir, los mismos son agen-
tes constitutivos de los procesos de (re)construcción de territorialidades 
(formas de apropiación de territorios de memoria e identidad), incluso 
contribuyendo a afirmar o desplazar otras representaciones como las que 
tradicionalmente transmitieron la escuela, la familia o el grupo social.

La voz de la radio es un decir constante, que guía al oyente y lo nutre de 
relatos, motivando la imaginación, el pensamiento y la emoción. La voz de 
la radio recupera y/o renueva la palabra para hacerla colectiva. La radio, 
de este modo, deviene en encuentro. Es una encrucijada de mensajes en sí 
misma. La radio es magia entre lo que no vemos, pero está ahí, efímera, su 
sonido vibrando en nuestros cuerpos. La radio acompaña: en el auto o en 
el colectivo yendo al trabajo, en una reunión, etc. El lenguaje radial tiene, 
por lo tanto, la potencia de enraizarse en la historia personal y colectiva, en 
las identidades y memorias, a través de las experiencias sociales y cultura-
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les que narra (Holgado, 2013). Así puede nutrir determinadas formas de 
reapropiarse de espacios y tiempos. Entonces, como dispositivo que tiene 
la potencia de (re)producir historias y así afirmar, promover o desplazar 
formas instituidas de memoria e identidad, es comprensible por qué la 
radio ha tenido, desde sus orígenes, una relevancia política fundamental. 

En tanto se trata de un programa de radio que (re)produce historias, 
Historias a la vuelta de una esquina fue pensado como un espacio radial 
que, a partir de las marcas de memoria e identidad que implican los nom-
bres de las calles de una ciudad (Río Grande), motive sobre las mismas di-
versas preguntas y reflexiones. Un programa cuyo punto de partida son las 
calles implica la posibilidad de relatos múltiples tanto sobre las identida-
des como sobre las memorias colectivas, tanto sobre el tiempo como sobre 
el espacio. Porque las calles, y sus nombres, no solo constituyen un trazo 
sobre el espacio que marca y ordena trayectorias, circulaciones, y dimen-
sionamientos, sino que, en su denominación también materializan formas 
de un tiempo, es decir, qué y a quién recordar; qué y quién son los perso-
najes que definen la historia colectiva de una ciudad, una región y un país.

De este modo, un espacio de preguntas que motiven a la reflexión y lo 
hagan partiendo de los nombres de las calles de una ciudad, tiene tam-
bién diversas implicancias. Porque producir historias radiales que parten 
del espacio urbano no solo puede contribuir a redimensionar y reconocer 
aquello que se relata, sino también a motivar la posibilidad de nuevos de-
cires, emplazamientos y desplazamientos de identidades y memorias, al 
preguntar(nos) por sus cómos y porqués. En este sentido, no se piensa a 
las audiencias como receptoras pasivas del mensaje, sino como sujetos ac-
tivos, capaces de repensar la historia y repensarse, despertando y despla-
zando curiosidades, como así también, generando nuevas preguntas que 
inviten a seguir en un intercambio infinito. Porque, tal como lo postula la 
artística de cierre de Historias a la vuelta de una esquina, «la historia no 
solo la escriben los que ganan y todos tenemos algo que contar».

En cada nombre de calle, como en cada marcación espaciotemporal 
que nos rodea, no solo se proyectan identidades y formas de la memoria 
hegemónicas, sino que también habitan (como pregunta o posibilidad) 
otras historias, identidades y memorias (silenciadas, desplazadas u opaca-
das por la historia y la memoria). Esas historias que no son, precisamen-
te, las que se transmiten en los medios hegemónicos de difusión. ¿Cómo 
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referirlas? ¿Cómo interpelarlas? ¿Puede un programa de radio producir 
otras territorialidades de memoria e identidad que pongan en cuestión 
a las hegemónicas? ¿Qué posibilidades de impacto efectivo puede tener?

Sobre esta tesitura, las implicancias del programa abren nuevas posi-
bilidades que, al mismo tiempo, se desdoblan en permanentes desafíos.

2.4. Intersección
En búsqueda de nuevas intersecciones
¿Cómo se intersectan un programa radial realizado en Tierra del Fuego 
con las XIII Jornadas Universitarias La Radio del Nuevo Siglo? ¿Por qué 
hacer referencia aquí a Historias a la vuelta de una esquina?

Podría ensayarse, como primera respuesta, que la intersección a tra-
vés de esta ponencia se basa en la propuesta reflexiva sobre cómo y para 
quién hacer radio. Inmediatamente esa respuesta abre, no obstante, nue-
vas preguntas: ¿Qué alcances tiene la radio hoy en día sobre nuestras po-
blaciones? ¿Qué posibilidades de afección y transformación presenta en 
la dimensión de las experiencias subjetivas, las narraciones de identidad 
y memoria?

Con los cambios socioculturales, políticos, económicos, comunicacio-
nales y tecnológicos producidos a nivel global, entre otros tantos factores, 
la radio también se ha transformado notablemente. Ya no se escucha, ni 
se produce, del mismo modo que antes. No obstante, algo parece seguir 
vigente: la radio, como las historias que en y desde ella se narran, aún 
cuenta. Hoy, como ayer, la radio habla, dice y, al hacerlo, cuenta historias.

En este sentido, es que resulta tan importante como vital su incidencia 
en la (re)producción y renovación de formas de imaginar, definir y expe-
rimentar identidades, memorias y (formas de habitar) territorios.

Considerando que la construcción de (relatos sobre) identidades y 
memorias colectivas es un terreno de disputas, es lógico que los medios 
puedan constituirse o bien como espacios de afirmación y difusión ta-
xativas de determinadas identificaciones históricas y socioculturales o, 
en cambio, como instancias de promoción de la crítica reflexiva, decons-
trucción y (re)invención de estas.

Sobre esta segunda alternativa, en la intersección entre indagaciones 
socioculturales y la radiodifusión universitaria, Historias a la vuelta de una 
esquina nació –tal como lo insinuamos más arriba– buscando contar his-
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torias a través de la radio y con sentidos interrogantes. De este modo, al 
partir de lugares comunes, como pueden ser las calles de la ciudad, insisti-
mos una vez más sobre la cuestión de que el programa implica diversas po-
sibilidades imaginativas y creativas como, así también, importantes desa-
fíos. Porque si, del lado de las posibilidades, cada intersección de nombres 
de calles propuesta por el programa puede habilitar preguntas sobre qué 
hechos y personajes históricos habitan los mapas territoriales de nuestra 
cotidianeidad y, por ende, qué puede decirse (y contradecirse) sobre ellos 
y qué tipo de historias y nuevas intersecciones imaginarias pueden pro-
ducirse; del lado de los desafíos subyace la cuestión (siempre presente en 
toda emisión radial) relativa a los niveles de efectiva receptividad de las 
historias relatadas, no solo con relación a cuántos son los y las oyentes 
de las mismas sino, sobre todo, con respecto a la posibilidad de desper-
tarles real interés, motivando curiosidades y multiplicando preguntas o 
reflexiones críticas sobre los argumentos planteados.

Sostenemos que, en la posibilidad de contribuir a la resignificación de 
territorialidades identitarias y de las memorias, implica una gran oportu-
nidad tener un espacio en la grilla de una radio universitaria desde donde 
se pueda generar contenidos que no respondan –como sucede en otras 
programaciones radiales– a los intereses y exigencias del mercado. En 
este sentido, los docentes y comunicadores tenemos el desafío de incor-
porar formas de relato que permitan oír voces disidentes y abordar temá-
ticas invisibilizadas por los grandes medios o los circuitos de información 
tradicionales.

Pero ¿cómo interpelar efectivamente al oyente con las historias narra-
das, en pocos minutos, desde un programa de radio? ¿Cómo motivar la 
curiosidad? ¿Cómo intervenir en un circuito comunicacional de com-
petencia comercial, con cuestiones e interpelaciones colectivas cuando 
vivimos invadidos por la promoción de un individualismo atroz? Y más 
aún, ¿cómo multiplicar preguntas en un mundo que, cada vez más, bajo 
la dominación de los algoritmos, busca y ofrece múltiples catálogos de 
respuestas?

Quizá, como sucede con toda narración, podría responderse a estas 
cuestiones planteando que una vía posible para lograr lo antedicho sería: 
contar una buena historia. Pero ¿qué es una buena historia? ¿Buena con 
respecto a qué o quién? 
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Desde la perspectiva de Robert McKee (1997), una buena historia 
debe tener elementos que, merecen ser contados y tengan relación con 
aquello que el mundo quiere y desea conocer. Esa historia tiene que lo-
grar conmover a ese otro a quien la misma se dirige, para generar empatía. 
Por su parte, según Irene Ickowicz «la emoción es el resultado de un pro-
ceso. Pensamientos, acciones, creencias nacen de emociones y generan 
nuevas» (Ickowicz, 2018: 16). Estas emociones permiten al sujeto auto-
percibirse y así participar afectivamente de una realidad ajena a sí mismo, 
identificarse con un otro y compartir sus sentimientos. Las emociones se 
experimentan tanto a nivel mental como corporal.

Si bien estas perspectivas pueden resultar interesantes, en tanto buscan 
interesar a un otro-oyente, pensamos que, desde la producción de relatos 
críticos, presentan ciertas limitaciones. Hablamos de limitaciones en el 
sentido de que, si bien la conmoción puede ser una vía comunicacional 
para vincular al oyente con el relato, ello no asegura que tal relación se 
traduzca en efectiva reflexión crítica con relación a lo relatado. Es decir, 
la conmoción puede transformarse en mero pasatiempo y, de este modo, 
una buena historia, por más empática que fuera, ¿podría acaso cuestionar 
realmente los regímenes de enunciación dominantes en lo que respecta, 
como es el caso que aquí nos compete, a las reconstrucciones discursivas 
de memorias e identificaciones colectivas? Vale entonces preguntarnos, 
¿cómo hacer de una buena historia una historia de carácter crítico, es de-
cir, una historia cuya efectividad radique en su potencia deconstructiva 
con respecto a las historias hegemónicas?

Una vez más, la limitación se desdobla en desafíos
En este sentido, y como primera reflexión al respecto, consideramos que, 
para un programa radial en general, y uno sobre historias como el nues-
tro en particular, es necesario tener en cuenta las prácticas sociocultu-
rales de los espacios a los que efectivamente llega la emisión, pues de su 
comprensión y consideración depende el equilibrio entre lo que se rela-
ta y lo que se busca generar, entre lo establecido y las nuevas o posibles 
formas del decir. Por lo tanto y –como sabemos que si bien gran parte 
del público oyente pertenece a la ciudad de Río Grande, muchos otros 
pueden acceder a los contenidos del programa desde diversos lugares 
(y tiempos)– más allá de la transmisión actual desde Tierra del Fuego, 
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la propuesta pedagógica de Historias a la vuelta de una esquina no radi-
ca en contar historias privilegiadas desde un único lugar autorizado (el 
de la historia nacional, el de occidente, el de la academia, etc.) sino, más 
bien, conjugarlas buscando cuestionar ciertas historias autorizadas. Para 
ello, preferimos articular preguntas simples y argumentos reflexivos que, 
partiendo desde lugares comunes, puedan conducir a interesar a los y las 
oyentes y contribuir a desnaturalizar consignas y relatos establecidos. Es 
decir, el programa no pretende afirmar respuestas ni reproducir una única 
mirada sobre la historicidad sino más bien interpelar a cada oyente para 
que pueda replantear su propia comprensión de la historia, nacional y re-
gional y, de ser posible, las vincule además con historias (identificaciones 
y memorias) propias.

Como podrá notarse, una y otra vez, las posibilidades devienen desa-
fíos. Y esto es así no solo porque se trate de un pequeño programa que da 
recién sus primeros pasos sino, también, por los objetivos que motivan 
su producción. Ya que, como entendemos debe suceder hoy en día con 
todas aquellas programaciones radiales que buscan transmitir voces críti-
cas generando cuestionamientos y multiplicando preguntas, el problema 
radica en cómo garantizar su alcance y efectividad.

Es por ello que, en esta instancia, sostenemos relevante no solo actuali-
zar permanentemente el tipo de interrogantes que aquí planteamos sobre 
el quehacer radial, en general, y el de nuestro programa en particular sino, 
también, buscar nuevas intersecciones, es decir, otras posibilidades y de-
safíos en espacios de encuentro en los que –como el de estas Jornadas– se 
pueda compartir experiencias y sumar aprendizajes. Esta ponencia debe 
comprenderse, entonces, no como una manifestación de lo producido en 
y por la radio sino, más bien, como la articulación de una serie de pregun-
tas sobre el proceso de su producción. Se trata, pues, de una experimen-
tación que espera dar con nuevas intersecciones y cuyos pasos más firmes 
(si acaso ese adjetivo es posible en las circunstancias actuales) espera ha-
llarlos refiriendo: 

No a los pensamientos, sino al poder de pensar; no a las circunstancias, 
sino a la posibilidad de la experiencia; no a tal o cual concepto sino a las 
vivencias a partir de las cuales tales nociones adquieren potencia; no a las 
identidades sino al devenir diferente
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Porque la historia no solo la escriben los que ganan.
Porque todos tenemos algo que contar.
Porque pasado y futuro se dicen en presente.
En fm 106.9 radio untdf invitamos a pensar historias a la vuelta de una es-
quina.
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La radio pública universitaria y sus desafíos: 
cooperación internacional entre Uni Radio114  

y la Radio UFRJ115
 

Gabriel Galli y Fernando Alvares Salis

1 Introducción

Esta ponencia tiene como tema central la cooperación académica en 
curso –2019 y 2020– entre las radios universitarias de la Universidad de 
la República116 (udelar) y la ufrj. A pesar de sus diferencias, ambos 
proyectos aspiran a contribuir a una mayor presencia de la universidad 
en los medios de comunicación de masas y las redes sociales, así como al 
fortalecimiento de la comunicación y las relaciones internas de la univer-
sidad. A partir del análisis comparativo del contexto de ambos proyectos, 
informamos algunos de los avances y resultados del intercambio iniciado 
en Montevideo en marzo de 2019. Para dar cuenta del proceso, organiza-
mos la ponencia en cuatro ejes temáticos, a saber, el cultural, el formativo, 
el político y el tecnológico.

2. Introducción en Río de Janeiro

En febrero de 2014, ufrj obtuvo una consignación de la Agencia Nacio-
nal de Telecomunicaciones (anatel) para transmitir, en asociación con 
la EBC-Empresa Brasil de Comunicação, una radio fm educativa univer-

114. Uni Radio 89.1 fm. Facultad de Información y Comunicación (fic) de la Universidad de 
la República Oriental del Uruguay.
115. Radio Universidad Federal de Río de Janeiro. Brasil.
116. República Oriental del Uruguay.
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sitaria. Era la última frecuencia restante en la esfera de la ciudad de Río 
de Janeiro. Como resultado de una lucha política de muchos años, este 
envío señaló un nuevo período de expansión democrática de la comuni-
cación universitaria en Río de Janeiro y la relevancia de nuestra universi-
dad en el país. La asociación con la ebc fue obligatoria debido a la ley de 
su creación, en octubre de 2007, una estrategia del gobierno de Lula para 
el desarrollo conjunto de la comunicación pública y las emisoras educati-
vas que duró hasta la gestión de la presidenta Dilma (Pieranti, 2017). En 
ese momento, trabajábamos en la Superintendencia de Comunicación 
del Foro de Ciencia y Cultura de la ufrj, cuya misión es difundir infor-
mación científica y cultural sobre lo que se produce en la universidad. 
Como ya habíamos formado un pequeño equipo de cinco personas para 
la superintendencia, comenzamos a evaluar las necesidades de recursos 
para hacer realidad el proyecto Radio ufrj. Con un proyecto preliminar 
en la mano (elección de la ubicación del campus, la infraestructura, el 
personal y el concepto), el primer desafío fue construir simultáneamente 
el proyecto académico, tecnológico, de gobernanza y gestión, y aún poder 
recaudar los recursos para llevarlo a cabo. Si no podíamos obtener los 
recursos en el transcurso de un año, perderíamos la concesión. Se otorgó 
la concesión de la frecuencia, pero sin haber previsto un presupuesto para 
un proyecto tan ambicioso.

En aquel momento, aún en 2014, contactamos a algunos diputados y 
senadores, buscando apoyo para enmiendas parlamentarias. En Brasil, 
los parlamentarios tienen derecho a nominar proyectos para la asigna-
ción presupuestaria directa del Congreso Nacional, siempre que sean 
aprobados y sigan las reglas del Ministerio de Planificación. El repre-
sentante federal del partido Socialismo y Libertad, Jean Wyllys, quien 
se estaba convirtiendo en el presidente del Frente Parlamentario para 
la Defensa de la Comunicación Pública, fue el primero en manifestar 
su apoyo. Con una primera enmienda enviada por él, y luego aproba-
da por el Congreso Nacional, tendríamos us$ 500 000 para comenzar 
a configurar la radio. Eso fue aproximadamente un tercio de lo que pla-
neamos, pero era la respiración que necesitábamos para poder tener el 
apoyo interno necesario. Durante el primer año, tuvimos mucho éxito 
tanto internamente como en nuestra relación con el ebc, pero la crisis 
del país dificultaría mucho el nacimiento de la radio. Con la destitución 
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de la presidenta Dilma, la dirección del ebc cambió su orientación y los 
equipos de Río de Janeiro y Brasilia también cambiaron. Era necesario 
reconstruir la relación y el propio proyecto en sí con la ebc, lo que suce-
dería aún otras veces durante la administración de Temer. Para hacernos 
una idea de la agitación de la administración de ebc entre 2014 y 2019 pa-
samos por las administraciones de tres presidentes de la república: Dil-
ma, Temer y Bolsonaro; y seis presidentes de ebc y sus equipos: Nelson 
Breve, Américo Martins, Ricardo Melo, Laerte Rímoli, Alexandre Parola 
y Alexandre Graziani. Si bien obviamente no pudimos avanzar mucho 
en la relación institucional con el ebc, tuvimos la oportunidad de desa-
rrollar nuestro proyecto académico en la ufrj y la relación con los parla-
mentarios que nos apoyaban con enmiendas, especialmente Jean Wyllys 
y Glauber Braga, ambos de psol.

Entre 2015 y 2017, mantuvimos cuatro ciclos de debates con la comu-
nidad universitaria para discutir una política de comunicación para la 
universidad, la misión institucional de la radio, la convergencia de los 
medios, la programación, el lenguaje radiofónico y la necesidad del desa-
rrollo de una cultura de comunicación en la ufrj, para que la radio pueda 
estar presente en sus actividades diarias. También discutimos los objeti-
vos de la enseñanza, la investigación y la extensión, y la necesidad de una 
gestión autónoma para que podamos ser ágiles en la gestión de un servi-
cio que, por ley, tiene que operar las 24 horas y los 7 días de la semana. 
Poco a poco dibujamos el perfil de la radio y formamos un equipo de 23 
personas. 

Continuamos nuestros esfuerzos para garantizar la viabilidad de la 
operación de la radio dentro del presupuesto de la ufrj pero con recortes 
económicos que se radicalizaron bajo el gobierno de Temer y que empeo-
rarían, aún más, bajo el de Bolsonaro, las enmiendas demostraron ser la 
única opción posible. Pudimos asegurar la radio por otros tres años, tiem-
po en el cual consolidaríamos el proyecto y tendríamos más argumentos 
para lograr un presupuesto mínimo. A nivel nacional, las crisis de ebc 
fueron aún peores que las de la universidad, con constantes amenazas de 
cierre, que también terminarían con nuestro proyecto. Las nuevas gestio-
nes siguieron y nunca obtuvimos la firma del contrato básico entre ebc 
y ufrj. Junto con los colegas de la Radio mec –la más antigua del país 
y, naturalmente, la radio de la ebc que más se parecía a nuestro perfil– 
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comenzamos a producir y emitir programas en conjunto para concretar 
nuestra estrategia de asociación. Entramos en los estudios de la Radio 
mec y realizamos un programa semanal en formato de revista: informes, 
entrevistas, notas, músicas.

Aunque a nivel nacional la situación de ebc empeoró a cada semana, 
internamente seguimos el desarrollo de la radio, incluida la creación de 
una nueva unidad en ufrj para la gestión de la comunicación en tiem-
pos de convergencia de los medios: el Nucleo de Radio y tv, aprobado 
por el Consejo Universitario en 2018. Sin embargo, con la elección de 
Bolsonaro, los caminos comenzaron a estrecharse aún más. Estaba claro 
que ebc no resistiría y que no tendríamos nuestra situación institucio-
nal definida, haciendo que Radio ufrj quedara imposibilitada de emi-
tir. En este contexto desastroso, decidimos avanzar hacia una estrategia 
de internacionalización de la lucha por la comunicación pública univer-
sitaria. Ya éramos parte de la Asociación Universidades Grupo Mon-
tevideo, donde representamos a ufrj en la Comisión Permanente de 
Comunicación, Radio y Televisión, y admirábamos el proyecto de Uni 
Radio, en la Facultad de Información y Comunicación de la Universi-
dad de la República Uruguay, por ser una radio que tenía una operación 
muy cercana a lo que vislumbramos para la Radio ufrj. Partimos hacia 
Montevideo y establecimos entre ufrj y udelar una cooperación in-
teractiva, en cuyo marco podríamos intercambiar nuestras experiencias 
y avanzar juntos en el desempeño de la comunicación universitaria en 
la región.

3. Introducción en Montevideo

En agosto de 2019 se cumplieron dos años al frente del nuevo proyecto 
de Uni Radio. Única radio de la Universidad de la República, asentada en 
el Departamento de Medios y Lenguajes del Instituto de Comunicación 
de la Facultad de Información y Comunicación (Orcajo, 2018). Comen-
zamos a transitar este nuevo camino en un nuevo local de la facultad, con 
excelente infraestructura tecnológica. 

Titulamos nuestro proyecto De Uni Radio a Uni Medios, pues, en 
aquel momento, proponíamos: 
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Extender a Uni Radio hacia un portal de medios convergentes, según las 
posibilidades tecnológicas de hoy. Dicho portal albergará varios canales de 
radio, televisión, prensa online, etcétera. Todos ellos formando un complejo 
mediático que, por ahora, llamaremos Uni Medios117. 

Dos años más tarde, pensamos que ya no se trata solamente de ir hacia 
un portal de medios convergentes, sino de también trabajar con una estra-
tegia de redes apelando a nuevas formas de distribución de contenidos.

Entre los objetivos específicos del proyecto se encuentran:
– Dotar a la fic y a la Universidad de la República de un campo de apren-

dizaje profesional teórico-práctico para todas las disciplinas directa e 
indirectamente relacionadas con el campo de los medios y la comuni-
cación social.

– Fundar el trabajo profesional de Uni Radio en la actividad académica 
formativa, poniendo énfasis en el trabajo de equipo, la interdisciplina, 
el aprendizaje productivo y la promoción constante de una actitud de 
investigación, experimentación y juego creativo.

– Encausar las energías subjetivas preexistentes acumuladas en la fic 
como motores del proyecto Uni Radio y su desarrollo en Uni Medios. 
Las asignaturas de grado y posgrado podrán participar de Uni Radio 
y converger en un campo de experimentación común, contribuyendo 
con el proceso de creación de contenidos para la misma. Los trabajos 
curriculares, de grado y posgrado, podrán ser fuente y base de guiones, 
documentales, reportajes, etcétera.

– Contribuir a la formación de profesionales serios, responsables y al-
tamente capacitados con relación a los campos comunicacionales y 
mediáticos. Estos profesionales estarán preparados para la escucha e 
interpretación de demandas y pedidos de clientes y usuarios, el trabajo 
en equipos profesionales y las destrezas y artes de su campo disciplina-
rio. Cada uno podrá especializarse en uno o más de los aspectos de la 
producción mediática y el trabajo empresarial colectivo.

– Tomando en cuenta la experiencia hasta ahora acumulada en Uni Radio 
desde su fundación, ampliar el proyecto y llevarlo a un nuevo nivel de 
desarrollo tanto a nivel de su operativa interna, dinámica de progra-

117. Extraído de un documento interno. 
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mación y realización de producto como de penetración, amplitud de 
llegada y fidelización de su público objetivo.

Para ponernos en dirección hacia tales objetivos, y de acuerdo con lo 
establecido en el proyecto, organizamos el quehacer de Uni Radio en tres 
grandes áreas de trabajo, inseparables pero distinguibles:
1. Dado que Uni Radio es, ante todo, un ámbito de formación, centramos 

su actividad en la didáctica interdisciplinaria en torno a los procesos de 
producción mediática. Nos proponemos poner a disposición de los estu-
diantes y docentes los elementos fundamentales teórico prácticos impli-
cados en los procesos comunicacionales y mediáticos apuntando a que la 
producción de Uni Radio se base en los procesos de formación de todos 
los participantes. En esta misma dirección estamos buscando, de mane-
ra continua, la mayor participación e involucramiento de todos los de-
partamentos de la fic y las facultades de la Universidad de la República. 
Como medio de comunicación universitario, Uni Radio es una interface 
de relacionamiento con el medio que no se limita a la emisión de aire o 
su transmisión online. Uni Radio debe experimentar con todas las formas 
de relacionamiento con la comunidad universitaria y la sociedad en ge-
neral, creando eventos, encuentros y otras interfaces de diseño diverso. 

2. Uni Radio es un medio de comunicación profesional. Como tal, debe 
posicionarse como un modelo de innovación y excelencia en todos los 
aspectos de los procesos comunicacionales. La profesionalización del 
medio, así como el desarrollo de la marca, son objetivos estratégicos de 
esta propuesta. En tanto empresa pública universitaria, Uni Radio ha 
de ofrecer un servicio a la fic, la universidad y la sociedad uruguaya en 
su conjunto, dentro y fuera de las fronteras. Desarrollar este servicio es 
uno de los objetivos centrales que nos proponemos. 

3. En tanto medio profesional universitario, Uni Radio debe ser una in-
terfaz natural para la divulgación científica y la difusión de la actividad 
académica en todas las áreas del conocimiento. Toda la producción 
académica será campo de investigación y fuente de material para re-
portajes, informes, noticieros, documentales, entrevistas y un largo et-
cétera. Promover el periodismo de investigación, universitario y cien-
tífico, así como la divulgación y su relación con el entretenimiento, son 
objetivos primordiales. 
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4. LLevar el proyecto a la práctica

El equipo de Uni Radio se compone de dos docentes, tres becarios y dos 
operadores.

Como se desprende de esto, la primera dificultad al encarar el proyecto 
aprobado era, y sigue siendo, la dotación de recursos humanos con que 
cuenta la radio y la ausencia de perspectivas presupuestales de cambio, en 
aquel primer momento. Esto está a punto de cambiar pues hemos cap-
tado el interés y el apoyo del Rector Rodrigo Arim y gran parte de los 
servicios universitarios por lo cual contaremos con los recursos para de-
sarrollar un proyecto piloto por el lapso de un año.

Pero en aquel comienzo, tal como informamos en su oportunidad:

Encontré al equipo de Uni Radio en situación de sostener dos programas 
al aire –uno en la mañana y otro en la tarde– con la ayuda de un puñado 
de esforzados estudiantes asistiendo en tareas de producción. Esta forma de 
encarar la actividad radiofónica no solo significaba un stress para los becarios, 
sino que también consumía los recursos humanos, casi en su total integri-
dad, en estas actividades.118

Ante esta situación, basados en la concepción operativa de grupos de 
Pichon Riviére –en la que nos formamos junto a Enrique Sobrado, Sylvia 
Castro, Armando Bauleo, Juan Carlos De Brasi, entre otros– reorganiza-
mos el trabajo e instauramos reuniones semanales del conjunto del equi-
po básico de Uni Radio. Así, trabajamos en optimizar el trabajo y mejorar 
el producto radial.

Decidimos levantar:

Los programas institucionales del aire con el objetivo de reorganizar el 
trabajo y considerar las muchas horas de aire sin «cultivar», fuera de estos 
programas institucionales. Además, necesitábamos establecer los pasos hacia 
los objetivos estratégicos de incrementar la presencia de la vida universitaria 
en la programación, posicionar a la emisora en nuestro medio y desarrollar la 

118. Extraído de un documento interno.
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formación necesaria en radio y medios en general. Dada la falta de recursos, 
tuvimos que elegir, aunque intentamos avanzar en todos los campos a la vez.

Una de las cosas que decidimos en conjunto fue explotar los recursos de 
la automatización que el software de salida al aire posibilita, poniendo énfa-
sis en la programación musical y la producción de microprogramas y nueva 
artística (Galli, 2018: 8).

Apostar por la música significaba seleccionar cada canción apuntando 
a incluir música de calidad, innovadora y joven. En un ecosistema me-
diático donde la información es abrumadora, la selección con un criterio 
editorial es un valor. Buscamos la inclusión de artistas emergentes loca-
les, regionales e internacionales teniendo en mente alcanzar un 51 % de 
voces femeninas en la programación. 

Nuestra opción por la música se basó en la importancia que todas las 
culturas dan a la misma. Podríamos abordar la historia de la música desde 
el punto de vista de la lucha de las masas por su acceso a la misma. Pero 
también en el entendido de que la música, por sí misma, es convocante y 
que la red de músicos incluidos constituyen, a su vez, redes de difusión. 
Este efecto multiplicador era estratégico, partiendo de que también bus-
cábamos que el medio se hiciera visible. Nuestra política ha sido, dentro 
de lo razonable, producir para obtener recursos y no a la inversa.

Más que armar una propuesta para un público objetivo, asumimos la es-
trategia de crear una personalidad sonora para la emisora. Posicionar a la 
radio como un medio innovador, dinámico, informado y con espíritu joven.

Así, elegimos las canciones una a una –hasta aquel momento, la mú-
sica de la radio era elegida aleatoriamente por el software desde grandes 
carpetas ordenadas por estilos musicales y tramos horarios– generando 
las diversas listas de rotación e introduciendo cada bloque con la presen-
tación de novedades de la semana.

De este modo comenzamos a trabajar con la formación del equipo en 
su conjunto en nuevas formas de trabajo y programación radial no ex-
ploradas o transitadas previamente por Uni Radio. Redistribuimos el 
trabajo, estableciendo procedimientos de producción y el desarrollo de 
formatos de microprogramas que dieran mayor presencia, a lo largo de 
toda la programación, a las múltiples actividades universitarias con un 
criterio informativo.
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Una vez puesta al aire la nueva estructura de programación –organi-
zando su sintaxis con lógicas de bloque coherentes, espacios de informa-
ción general (tandas no comerciales sino informativas mayormente de 
difusión de eventos universitarios y otros de carácter social y cultural)–
pudimos continuar desarrollando otras propuestas a partir del segundo 
semestre, produciendo algunos nuevos programas y creando ciclos de 
participación de docentes de diversos departamentos de la fic y espacios 
para actores de todo el demos universitario de todo el país.

5. Cooperación: promoción, convergencia y formación

La cooperación entre ufrj y udelar comenzó en marzo de 2019 y se 
espera que dure un año. Aquí comunicamos los resultados parciales de 
la primera etapa, realizada hasta agosto de 2019, en la que enfocaremos 
las acciones hacia el desarrollo del proyecto Uni Medios y la creación de 
una metodología para la inclusión de las prácticas preprofesionales de los 
estudiantes de la fic.

6. Proyecto Uni Medios 

En el proyecto original de Uni Radio se propone la expansión del pro-
yecto Uni Radio en un proyecto multiplataformas en el contexto de la 
convergencia de medios y en esta dirección se apunta el primer resulta-
do concreto de la cooperación en curso. A diferencia de udelar, que ya 
tiene una radio fm consolidada, el proyecto de Radio ufrj nació bajo 
el signo de las redes, de la necesidad de pensarse también en una radio 
web y las nuevas posibilidades de interactividad con la audiencia a través 
de celulares y dispositivos móviles. Ya en nuestras primeras reuniones de 
trabajo, pudimos elaborar sobre las muchas ideas e intuiciones que tenía-
mos en común y llegar a cinco principios que seguramente pueden ser 
compartidos por otras universidades públicas.

En el mundo de la tecnología digital donde el capitalismo desarrolla 
más que nunca su aspecto cognitivo e inmaterial, la cultura bibliográfica 
se está transformando y reconvirtiendo a una cultura comunicacional, 
hipermediática y electrónica. En este contexto, las universidades están 
frente al desafío radical de reconfigurar –en términos comunicacionales– 
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sus actividades educativas, sociales e institucionales. Las prácticas de en-
señanza, investigación y extensión están siendo transformadas por los 
imperativos de adaptabilidad a los nuevos lenguajes de la comunicación. 
Identidades, territorios y temporalidades son hoy transversales, inter-
cambiables y modulares, provocando flujos informativos globales y nue-
vos modos culturales de compartir. Es el propio estatuto de la educación 
y de la ciencia que están en juego en la cultura contemporánea, por lo 
tanto, también el futuro y la función de la universidad. Estratégicamente, 
los medios de comunicación universitarios no deben ser considerados 
como mera prestación de servicio sino como construcción colectiva e 
interactiva de conocimiento. Encaramos esas innovaciones del campo de 
la comunicación como oportunidades valiosas para que la universidad 
pueda fortalecer aún más su misión social de promover enseñanza, in-
vestigación y extensión, así como potenciar la capacidad creativa y pro-
ductiva de nuestra sociedad tanto a nivel local, como global. Al ampliar la 
interfaz horizontal con la sociedad, la universidad promoverá aún más la 
circulación y el intercambio democrático de los saberes a nivel nacional 
e internacional.

Llegamos a los seguientes principios y directrices generales:
1. Democratización del acceso a los medios de comunicación. La univer-

sidad pública tiene un papel fundamental no solo en el debate intelec-
tual y político, sino también en el campo de la programación de canales 
de radio y televisión, en la producción audiovisual, en el desarrollo de 
nuevos lenguajes y en la construcción de plataformas y redes sociales 
en Internet.

2. Indisociabilidad entre enseñanza, investigación y extensión. Las acti-
vidades de comunicación no deben ser consideradas como mera pres-
tación de servicio sino como construcción colectiva e interactiva de 
conocimiento. 

3. Interdisciplina y multicultura. La comunicación y la difusión científica, 
artística y cultural deben darse en permanente diálogo con la diversi-
dad social, donde se comprometen no solo los diversos campos del 
saber formal, académicamente constituidos, sino también los saberes 
populares y tradicionales. Se trata de entender la difusión a partir de 
procesos dialógicos, intercomunicacionales, como prácticas de reco-
nocimiento, validación y legitimación de saberes.
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4. Promoción y difusión de nuevas formas de comunicación, expresión y 
cultura digital. La herencia colonial y las múltiples formas de imperia-
lismo cultural –en una era de globalización dominada por las dinámi-
cas mercantiles y por las tendencias homogeneizantes que amenazan 
las culturas de los países periféricos, así como de los grupos sociales 
minoritarios– actualizan la necesidad de políticas dirigidas a la defensa 
y promoción de las culturas locales y regionales.

5. Transparencia de información y de la producción universitaria. La cul-
tura comunicacional contemporánea está fuertemente marcada por la 
accesibilidad a la información. En ese sentido, es fundamental que la 
universidad se abra, siempre más, a la sociedad, dando visibilidad a su 
producción.

Para que estos principios puedan ser ejercidos como una política de 
comunicación, proponemos seis campos o ejes de acción:
1. Comunicación institucional. Hay dos dimensiones fundamentales de 

la comunicación universitaria: la institucional y la que llamaremos so-
cial o de los medios de comunicación. La institucional debe responder 
a las necesidades de representación de los rectorados, sobre todo en lo 
que se refiere a la asesoría de prensa y relaciones públicas. La comuni-
cación social o de los medios debe promover la difusión de la relación 
entre ciencia y cultura, sobre todo en lo que se refiere a la producción 
académica y cultural de las universidades y de la articulación de nues-
tras comunidades académicas y la sociedad a través de los medios au-
diovisuales y las plataformas digitales. 

2. Plataforma integrada de medios e integración institucional. La meta es 
construir una plataforma integrada de comunicación que contribuya 
a conectar los diferentes sistemas de información, medios y sectores 
de la comunidad universitaria para la construcción colaborativa y coti-
diana de un diálogo cultural, científico y artístico que supere la esfera 
institucional, potenciando la misión de garantizar la democratización 
de los saberes en una relación horizontal con la sociedad. El primer 
gran desafío es, justamente, colaborar a un ambiente de diálogo e inter-
cambio de ideas en la universidad para que podamos garantizar el ejer-
cicio permanente de la libertad intelectual, valorizando las múltiples 
formas de conocimiento, técnicas y producciones científicas, artísticas 
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y culturales. De esta manera debemos contribuir a la superación de la 
fragmentación de los servicios universitarios, áreas de conocimiento 
y localización geográfica para que, de hecho, se puedan articular los 
saberes producidos por la comunidad académica, promoviendo el diá-
logo horizontal con la sociedad.

3. Convergencia de radio, tv e Internet. Crear proyectos y colocarlos en 
el aire, siempre pensando en la convergencia, desde la tradición biblio-
grafica hasta los medios eletrónicos, con Internet. Producciones nue-
vas, acervos y alianzas con otras instituciones principalmente públicas, 
articulando las necesidades de programación y producción de los ca-
nales con las demandas de las actividades de la comunidad académica 
y las posibilidades de las redes públicas de comunicación. 

4. Portal de medios y redes. En tiempos de Internet 3.0 y de los movi-
mientos de medios libres –en que los propios modos de utilización 
de las redes las constituyen y transforman permanentemente– es fun-
damental que se desarrolle una plataforma integrada (Kischinhevski, 
2016). De este modo se permite a los diferentes sectores de la comu-
nidad universitaria, alternativa y simultáneamente, generar y difundir 
contenidos; tener acceso, a través de medios propiciados por la uni-
versidad, a contenidos generados en el universo académico nacional e 
internacional y, de forma más amplia, a las múltiples manifestaciones 
contemporáneas en el campo cultural, artístico y científico. 

5. Divulgación científica, difusión cultural y educación a distancia. Los 
sistemas y canales de comunicación deben dedicar especial empeño en 
el desarrollo de la divulgación científica, difusión cultural y campañas 
de interés público, así como proporcionar una mejor integración de 
acciones, incluyendo las actividades complementarias de cursos pre-
senciales.

6. Valorización y activación de los acervos de la universidad. Es necesario 
crear un programa integrado de memoria audiovisual y repositorios 
digitales. Es estratégica no solo la valorización de su función de man-
tenimiento sino también su difusión, articulación y puesta al alcance 
para su utilización de los acervos. 
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7. Formación

En el presente año, Uni Radio está profundizando la formación en diver-
sos aspectos del quehacer radial, mediático y de redes. Al trabajo perma-
nente de formación al interior del equipo hemos agregado un programa 
de pasantías en prácticas preprofesionales para estudiantes del Instituto 
de Comunicación, quienes participan de talleres de locución, redacción, 
producción y realización de entrevistas a cargo de los integrantes del 
equipo de Uni Radio. Así mismo, hemos comenzado a participar del Pro-
grama de Cursos de Educación Permanente.

Desde 2018 participamos del proceso de puesta en marcha de un pro-
yecto de Diplomado en Divulgación Científica junto a colegas de la fic, 
así como de la Facultad de Ciencias, la Facultad de Química e institucio-
nes como el Instituto Pasteur y el Instituto Clemente Estable.

8. Prácticas preprofesionales de estudiantes

En 2019, comenzaron las prácticas preprofesionales para estudiantes en 
Uni Radio. A partir de marzo, grupos de entre diez y veinte estudiantes 
por semestre, se unen al equipo profesional para aprender el trabajo de la 
radio en la práctica. Con la experiencia experimental del primer grupo, 
finalizada en julio, celebramos una reunión de evaluación y llegamos a al-
gunas conclusiones sobre la mejor metodología para el aprovechamiento 
del trabajo de los estudiantes en la vida diaria de la radio. 

Para el segundo grupo, que comenzó en agosto de 2019, aplicamos los 
conocimientos previamente adquiridos para la organización de sus acti-
vidades. Primero hicimos una presentación del equipo y del trabajo en 
la radio y propusimos una división de grupos y horarios. Idealmente, la 
práctica profesional dura de diez a veinte horas por semana, durante cua-
tro meses. En las primeras dos semanas, realizamos talleres de locución, 
producción y guión, así como elementos de programación musical y, de 
acuerdo con sus habilidades y deseos, dividimos a los estudiantes en estos 
roles. En los talleres de locución trabajamos técnicas vocales, postura, au-
toconciencia corporal, respiración, escucha radiofónica, interpretación, 
dramaturgia y entrevistas; en el de producción trabajamos sobre la in-
vestigación y la organización de la producción y posproducción de pro-
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gramas grabados y en vivo; en los de guión, estilo y lenguaje radiofónico. 
Debido a su practicidad, utilizamos programas cortos como modelos 
para los ejercicios y, a medida que avanzamos en los resultados, los incor-
poramos a la rutina de la producción de la radio. Es crítico que los estu-
diantes participen en tareas concretas que resulten en la programación. 
Actualmente, los estudiantes conducen, con la guía de profesionales de la 
radio, becarios y docentes, seis programas que incluyen lo periodístico, lo 
musical y lo poético.

9. Educación permanente

Hemos detectado las carencias en la formación de los actores universita-
rios en diversos aspectos de la producción y realización mediática. En este 
sentido, organizamos una primera serie de cursos dentro del programa de 
Educación Permanente. Cada uno de ellos es, a su vez, una forma de hacer 
foco en áreas de desarrollo importantes para la radio a la vez que contribui-
mos a hacer de ella un laboratorio de experimentación permanente.

En esta primera instancia hemos presentado cuatro propuestas:
– Introducción a la Locución Profesional. Por primera vez, se brin-
da un curso de introducción a la locución profesional en la Univer-
sidad de la República a cargo de la locutora Diana Chaparro. Hasta 
ahora, el sector privado ha tenido un dominio casi exclusivo de este 
campo de la formación profesional, con costos casi prohibitivos 
para la mayor parte de los aspirantes. El interés despertado por esta 
propuesta da cuenta de la amplia demanda por este tipo de forma-
ción profesional. 
– Creación y Realización Radial en Multiplataformas. Curso a cargo 
del profesor agregado Fernando Salis. Este curso busca capacitar para 
la creación y realización de programas radiofónicos en multiplatafor-
mas y multidispositivos como fm, web, podcasts, aplicaciones, redes 
sociales y dispositivos móviles, siempre observando las transposicio-
nes del lenguaje audiovisual e hipertextual, así como las potenciali-
dades de participación social e interactividad con la audiencia.
– Taller de Arte Sonoro de Aplicación Radiofónica. Curso interdisci-
plinario que incluye la participación del profesor y magíster en Com-
posición, Leonardo Secco y del artista audiovisual Brian Mackern. El 
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mismo busca contribuir a la profesionalización en el campo sonoro y 
sus especificidades radiales mediante la adquisición de instrumentos 
críticos para el trabajo de realización radiofónica.  
– Introducción al Radioteatro: dramaturgia, dimensión sonora y 
radiofonía. Curso interdisciplinario e interinstitucional que incluye 
a los docentes Fernando Rodríguez Compare y Alberto Sejas de la 
Escuela Municipal de Arte Dramático y a Juanita Fernández de la 
Escuela Universitaria de Música. 

Cerramos la primera etapa de la cooperación seguros de que, además 
de los logros puntuales alcanzados, estamos consolidando una parceria 
duradera entre las más grandes universidades públicas de Brasil y Uru-
guay, además del tan deseado desarrollo comunicacional de la región.
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Perspectiva territorial y comunicación dialógica y 
proactiva: una experiencia en red de Radio Universidad 
de la Universidad Nacional de Santiago del Estero
 
Sergio Marcelo Salerno 

1. Introducción

El presente trabajo refiere a la creación, desde Radio Universidad, de una 
incipiente Agencia Universitaria de Noticias y de una Red Provincial de 
Radios y de Medios Digitales que introduce cambios en el modelo de 
comunicación, en la jerarquización de la información y en la estrategia 
comunicativa. 

Dicha agencia/red está en funcionamiento desde marzo de 2019 e in-
volucra –en un proceso que se inició en noviembre de 2018– a más de 50 
medios del territorio provincial, con los cuales no se tenía comunicación. 
De esta manera, se superan barreras como el alcance de la emisora y la 
dependencia de los medios tradicionales. 

La mayoría de esos medios son radios representativas del abanico pro-
vincial: privadas, públicas, campesino-indígenas y eclesiales, las cuales 
reciben la información producida en el formato de boletines y, a su vez, 
envían las noticias de sus localidades a Radio Universidad, ingresando a 
potenciales circuitos académicos, de investigación y de extensión. 

El territorio provincial tiene algunas complejidades que han dificul-
tado la presencia universitaria. Casi la mitad del total de habitantes de la 
provincia (874 000, según el Censo 2010) viven en el conglomerado San-
tiago capital-La Banda (409 000). El resto vive en el interior provincial en 
localidades pequeñas, pueblos o en el área rural, y en ciudades medianas 
como Termas de Río Hondo y Frías. 

Esto ha obstaculizado la presencia universitaria en el terreno y de ahí la 
dificultad de esas personas para estudiar sin la necesidad de movilizarse 
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de sus territorios. Aun así, existen extensiones áulicas (fundamentalmen-
te tecnicaturas) en aquellas localidades más pobladas y la Universidad 
Nacional de Santiago del Estero (unse) se esfuerza en llegar a cabeceras 
departamentales y a pueblos con la oferta de la Escuela de Artes y Oficios. 

Claramente, el territorio provincial fuera del citado conglomerado mues-
tra una fuerte necesidad de acceso a la oferta académica y a la de oficios.

En ese sentido, este trabajo se inserta en la integración territorial desde 
la información y la comunicación. 

La práctica de la comunicación en la unse tiene, en los últimos años 
(desde 2010 y hasta nuestros días), una de sus etapas más relevantes en 
cuanto al volumen de las producciones de contenidos universitarios. 

La fm Radio Universidad, que en 2019 cumplió 25 años, fue potenciada 
con profesionales, equipamiento y proyectos enfocados en la divulgación 
de las actividades universitarias. 

No es objeto de este trabajo el análisis de los objetivos y resultados de 
las políticas y prácticas comunicacionales que se realizaron durante este 
activo período, sino establecer observaciones que permitan visibilizar la 
necesidad y la utilidad de crear una Agencia Universitaria de Noticias de 
alcance provincial. Aun así, las entrevistas y encuestas realizadas para lle-
var adelante este trabajo de intervención van necesariamente a hacernos 
recorrer críticamente los ejes estratégicos dominantes de ese período. De 
esa manera, se pudo verificar desde lo cualitativo fortalezas y debilidades 
de las estrategias comunicacionales, de las prácticas territoriales de co-
municación en la extensa y compleja geografía provincial y de los modos 
de selección de la información universitaria escogida para hacer circular 
entre los destinatarios. 

En ese sentido, se puede decir que durante esos años se instituyó una 
suerte de inercia donde primó una comunicación unidireccional, pasiva y 
acotada geográficamente y una información sesgada de las producciones 
de esta universidad.

En otras palabras, la difusión de la información universitaria estuvo 
más focalizada en las actividades institucionales (agendas de los funcio-
narios universitarios, convenios, resoluciones, etc.), que en otras como la 
divulgación científica o en la formación de vínculos entre los académicos 
y la sociedad, en las tareas de extensión y en el intercambio más fortaleci-
do con las realidades locales. 
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Volviendo a la modalidad interna de la comunicación, durante este pe-
ríodo prevaleció la unidireccionalidad tanto en la relación emisor-destina-
tario a través del mensaje en un solo sentido, sin feedback, como en el pro-
ceso de producción de contenidos. En este último se seleccionó, se realizó 
y se difundió sin dar el suficiente lugar a las participaciones de los actores 
universitarios y a los diálogos entre las áreas específicas de la comunica-
ción y los claustros, las secretarías e institutos de investigación y extensión, 
y con la comunidad misma, incluidos los medios de comunicación del te-
rritorio provincial, en especial aquellos ubicados fuera del conglomerado 
Capital-Banda. 

Justamente, en términos territoriales, fuera del conglomerado Capi-
tal-Banda, al resto de los veinticinco departamentos provinciales prác-
ticamente no llega o llega muy poca información universitaria y, como 
contrapartida, la universidad tampoco se entera de las realidades de ese 
extenso territorio, dejando fuera del ecosistema universidad-sociedad a 
sujetos plenos del derecho a la comunicación y a la información, y tam-
bién a problemáticas que, si se conocieran, podrían ser abordadas aca-
démica, extensionista y científicamente, además de otros servicios que 
presta la unse y que se podrían articular. 

2. Metodología

Para obtener un análisis cualitativo y cuantitativo del trabajo final fueron 
utilizados los siguientes métodos de investigación: la entrevista cualitati-
va en profundidad, la encuesta y la aplicación metodológica de las teorías 
del newsmaking y del gatekeeper. 

3. Resultados obtenidos

En primer lugar, se realizaron entrevistas a los responsables de las áreas de 
Ciencia y Técnica y a investigadores universitarios. Tuvieron la finalidad 
de describir y analizar con ellos la política de comunicación de las ciencias 
en cada unidad académica, la modalidad de dicha divulgación –si es que 
existe–, el público destinatario de tal comunicación, la ubicación territo-
rial del mismo, la valoración de la divulgación científica y otras dimensio-
nes importantes como las dificultades que halla el investigador científico 
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a la hora de vincularse con la comunidad no científica ni especializada en 
los temas sobre los cuales trabajan; dificultades que, desde la teoría del 
gatekeeper, podríamos denominarlas filtros u obstáculos. 

Con respecto al «punto políticas» de comunicación de la actividad 
científica de la unse todos los investigadores entrevistados coincidieron 
en que no existen políticas establecidas. En la comunidad científica y 
áreas de prensa de las unidades académicas no se han elaborado estrate-
gias sustentables ni estables para allanar el camino a los medios de prensa 
locales ni a los propios investigadores y es poco, y muy reciente, lo que se 
ha articulado con los medios propios. 

La modalidad de comunicación predominante sigue siendo la difusión 
en jornadas, revistas especializadas, congresos, libros, portales de divul-
gación científica y en el aula.

La importancia de la comunicación de la ciencia a la sociedad en su 
conjunto es cada vez más reconocida en el sistema universitario.

4. Las entrevistas a los comunicadores 

Los temas que más difusión tienen son los institucionales (actividades de 
los funcionarios) y académicos (cursos, jornadas). Entre los temas que me-
nos se publican está la divulgación científica, tal como se ve en la Figura 1.

Figura 1. ¿De qué información publicás más cantidad de noticias en los me-
dios que administrás?
Fuente: elaboración propia.
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5. La encuesta a radios del territorio provincial 

El trabajo de campo necesariamente llevó a observar la presencia territo-
rial de la información universitaria. Para ello, se comenzó a trabajar en la 
conformación de una Red Provincial de Radios a las cuales se vinculó a 
la Radio Universidad y se inició un proceso de diálogo con estas radios, 
que aún continúa.

Entre noviembre y diciembre de 2018, se contactaron a los respon-
sables de casi treinta radios del territorio provincial ubicadas fuera del 
conglomerado Capital y Banda y a dos radios barriales de la ciudad capi-
tal, a quienes se les envío una encuesta que fue respondida por veintiuna 
de ellas. 

En todos los casos se les informó la intención de establecer una co-
municación dialógica que permitiera poner en circulación flujos infor-
mativos universitarios destinados a las audiencias de esas radios y, como 
contrapartida, el envío de información de las realidades de los departa-
mentos provinciales desde las radios hacia la Radio Universidad. 

Es deseable que, con el tiempo, esta información que recibirá Radio 
Universidad pueda socializarse con la comunidad universitaria, en parti-
cular con las comunidades académicas, de investigación y de extensión, 
cuya intervención en el vasto territorio provincial podría contribuir a de-
sarrollos productivos, sociales y de intercambio cultural.

Las preguntas incluidas en la encuesta fueron:
Pregunta 1.
¿Qué tipo de información universitaria le sería útil a su emisora y a sus 
oyentes?
Pregunta 2.
¿Cuál de estos formatos le parece el más apropiado? 
Pregunta 3.
¿Con qué frecuencia le gustaría recibir información universitaria en-
vasada?
Pregunta 4. 
¿De qué manera le resultaría más apropiado recibir la información? 
Se pueden apreciar los resultados en los gráficos 2, 3, 4 y 5.



468Perspectiva territorial y comunicación dialógica… | Sergio Salerno 

Figura 2. ¿Qué tipo de Información Universitaria le sería útil a su emisora y a 
sus oyentes? 
Fuente: elaboración propia.

Figura 3. ¿Cuál de estos formatos le parece el más apropiado?
Fuente: elaboración propia.
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Figura 4. ¿Con qué frecuencia le gustaría recibir información universitaria 
envasada?
Fuente: elaboración propia.

Figura 5. ¿De qué manera le resultaría más apropiado recibir la información?
Fuente: elaboración propia.
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La encuesta ha sido una herramienta útil para iniciar el diálogo con las 
radios del territorio provincial y extraer aproximaciones a conclusiones 
sobre la modalidad del trabajo a desarrollar con ellas, para la Agencia Uni-
versitaria de Noticias y, en particular, para la Red de Radios Provinciales, 
como parte de ella. 

De tal manera, las conclusiones que se pueden destacar son las si-
guientes:

– La totalidad de las radios (100 %) respondió que les interesa reci-
bir información de la Universidad Nacional de Santiago del Estero.
– Información sobre cursos y capacitaciones: 77 % de aprobación. 
– Información sobre carreras y otros servicios: 66,7 % de aprobación.
– Información sobre investigaciones científicas: 14,3 % de aprobación
– La frecuencia de envío de información universitaria se repartió en 
tres porciones iguales entre diaria, semanal y quincenal.

Desde noviembre de 2018 a marzo de 2019 se han fortalecido los lazos 
con las radios integrantes de la red y se han acordado pautas de funciona-
miento como, por ejemplo, la frecuencia semanal del envío de un boletín 
con información universitaria a las radios. 

A fines de febrero se envió a la Red de Radios un boletín informati-
vo íntegramente producido con los recursos de Radio Universidad a los 
efectos de que los responsables de las emisoras hagan sugerencias sobre 
la duración, los contenidos y detalles de presentación de las secciones. 
La devolución fue satisfactoria y los pocos cambios sugeridos se incor-
poraron al formato definitivo, que comenzó a ser semanalmente enviado 
desde el 19 de marzo de 2019. Seguidamente se lo acompañó de un boletín 
de noticias universitarias escrito destinado a los diarios digitales del terri-
torio provincial fuera del conglomerado.

6. Conclusiones y recomendaciones 

La difusión de la información universitaria en el vasto territorio provin-
cial estaba limitada a la voluntad de los medios tradicionales, que publi-
can un porcentaje insignificante de la producción académica, científica y 
de extensión de la unse y lo hacen desde su perspectiva. 
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Las áreas de comunicación no tienen estrategias específicas para lle-
var la información universitaria a destinatarios de los departamentos 
provinciales. 

Los medios de comunicación ubicados fuera del conglomerado San-
tiago-Banda que han sido consultados para este trabajo manifiestan mu-
cho interés por acceder a la información de las carreras y de los servicios 
universitarios como cursos y capacitaciones.

Ni en las áreas de comunicación, ni en las de investigación existen es-
trategias que permitan un mayor flujo de la divulgación científica hacia la 
sociedad y, en consecuencia, la generación de un diálogo entre esta y los 
investigadores.

Los investigadores universitarios consultados para el presente trabajo 
han coincidido en la importancia de la divulgación científica en la pobla-
ción santiagueña, así como en la necesidad de acceder a una mejor y ma-
yor información sobre las realidades del interior provincial para utilizarla 
como posible insumo de sus investigaciones.

Se sugiere la implementación de una comunicación activa que iden-
tifique destinatarios objetivos y trabaje con ellos en redes, de manera 
dialógica, democrática y colaborativa, y también la conformación de un 
área específica para producir y difundir la información académica, inves-
tigativa, extensionista e institucional en la mayor parte posible del terri-
torio provincial y ser receptiva de las informaciones sobre los hechos que 
suceden en la provincia, así como capaz de generar articulaciones entre 
universidad y sociedad. 
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2026). Fue coordinadora de la Licenciatura y Profesorado en Comunicación Social 
de la Universidad Nacional de Entre Ríos (uner) (2017-2019 y 2019-2021). Profesora 
en escuelas secundarias. Directora de proyectos de extensión vinculados con el ejer-
cicio de la comunicación en la escuela secundaria y en la universidad. Directora de la 
Revista Mal de Ojos, que se edita en el marco del «Taller de Producción Periodísti-
ca» en la Facultad de Ciencias de la Educación de la uner. Integrante de proyectos 
de investigación. 

Oscar E. Bosetti. Docente en las carreras de grado de Comunicación Social de 
las universidades nacionales de Buenos Aires, Entre Ríos y Quilmes. Se desempeñó 
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como subsecretario de Medios de Comunicación de la Universidad de Buenos Aires 
(2002-2006) y fundó uba: fm 90.5, la radio de la Universidad de Buenos Aires y la 
Agencia Radiofónica de Comunicación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. 
Investigador de la historia de la radio argentina. Entre otros títulos publicó: Radio-
fonías. Palabras y sonidos de largo alcance (1994), Las tres frecuencias didácticas del dial 
radiofónico (1997), Las charlas radiofónicas de Discepolín: un caso de periodismo radio-
fónico cultural (1999), La radio en Argentina (2007), Noventa años de palabras y sonidos 
de largo alcance (2009) y Radio Nacional: las maneras de hablar de un medio público 
(2010). Compilador y coautor de los libros Radios universitarias argentinas (2015) y 
Encrucijadas del nuevo milenio. Radio, comunicación y nuevas tecnologías (2016), Pensar 
las radios. Reflexiones desde las cátedras, talleres y otros alrededores (2018) y La Radio 
(1920-2020). La obstinada vigencia de un medio invisible (2021). Miembro del Comité 
Ejecutivo Permanente de las Jornadas Universitarias La Radio del Nuevo Siglo.

Lorena Cabrol. Licenciada en Comunicación Social con mención en Procesos 
Culturales. Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de Entre 
Ríos. Técnica en Comunicación Social con orientación en Audio y en Redacción de 
la fcedu-uner. Profesora adjunta con dedicación simple. Atención de actividades 
de extensión y cultura del Departamento de la Mediana y Tercera Edad, de la Facul-
tad de Ciencias de la Educación, uner. Jefa de Trabajos Prácticos del Taller de Di-
seño y Gestión de Proyectos Culturales de la Técnicatura en Gestión Cultural de la 
fcedu-uner. Integrante del Proyecto de Investigación Educación, Envejecimiento y 
Universidad: el Caso del Departamento de la Mediana y Tercera Edad de la Facultad 
de Ciencias de la Educación dmyte - fcedu-uner. Docente del Taller de Radiotea-
tro para Personas Mayores del dmyte - fcedu-uner.

Gabriela Isabel Campero. Técnica en Comunicación Social. Egresada de la Fa-
cultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy. Ac-
tualmente está a cargo de diferentes trabajos de extensión (docencia e investigación) 
para Radio Universidad. Realizó tareas de locución y coconducción en las radios fm 
Estelar y fm Estación Palpalá de la provincia de Jujuy. Editora/redactora del diario 
digital www.unjuradio.com. Participó en la producción, conducción y coconducción 
del programa Punto Mate (2016, 2017 y 2018) de Radio Universidad Jujuy lrk 301-92.9.

Lucía Casajús. Doctora en Comunicación por la Universidad Jaume i. Responsa-
ble de articulación institucional y académica en la Dirección de Medios de la Univer-

http://www.unjuradio.com
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sidad Nacional de Avellaneda. En su trayectoria profesional se ha desempeñado en 
medios de comunicación universitarios en Argentina y España. Sus líneas de investi-
gación se han centrado en la radio, la radio universitaria y su desarrollo en la web 2.0. 
Ha publicado numerosos artículos científicos en publicaciones nacionales e inter-
nacionales. Es autora del libro sobre divulgación científica en la radio universitaria 
Lo dijo la radio. Entonces habrá que investigar y ha participado en los libros Las radios 
universitarias, más allá de la radio: las tic como recursos de interacción radiofónica y La 
radio universitaria como servicio público para una ciudadanía democrática, entre otros. 
Asimismo, ha sido docente de grado y posgrado en la Universidad Nacional de La 
Plata y en la Universidad Nacional de Avellaneda.

Carlos Colombo. Licenciado en Comunicación Social por la Universidad Na-
cional de Rosario (unr). Es profesor adjunto de la cátedra Producción Radiofónica 
en la Escuela de Comunicación Social de la Facultad de Ciencia Política, unr. Entre 
2007 y 2019 se desempeñó como secretario de Comunicación y Medios de la unr, 
participando de redes como aruna, renau, augm y la Red de Radios Universitarias 
Latinoamericanas y El Caribe. Fue, durante dos períodos, consejero del Consejo Fe-
deral de Comunicación Audiovisual (cofeca) en representación de los medios uni-
versitarios. Se desempeñó como periodista en lt8 Radio Rosario, diario La Capital, 
Telefé Rosario y en programas de cable. Entre 2014 y 2020 integró el directorio de 
Radio y Televisión Santafesina Sociedad del Estado, en representación de la Cámara 
de Diputados de la provincia de Santa Fe.

Marcelo Cotton. Ha indagado con la ficción y los nuevos modos de relato desde 
el guion y la producción de programas de radio desde 1992, tanto en am (Radio Ri-
vadavia, Radio Del Plata, Radio Nacional, Radio Cooperativa, am 530) como en fm 
(Radio Palermo, fm Sol, fm Alfa). Eso lo llevó a crear la asociación civil Narrativa 
Radial (Centro de Formación, Estímulo y Creación del Relato en Radio), una orga-
nización que promueve la vuelta de las historias a la radio y que brinda capacitación, 
difusión y producción de contenidos con ese objetivo, además de organizar el Con-
greso Internacional de Radioteatro y Ficción Sonora en la sede Buenos Aires. Como 
docente ha investigado y promovido la importancia de los relatos radiofónicos des-
de su cátedra Ficción y Nuevos Relatos en Radio (eter) desde 1997 y los distintos 
seminarios que dictó en diferentes instituciones (Universidad Nacional de La Plata, 
Universidad Nacional de Rosario, Universidad de Concepción del Uruguay, Univer-
sidad Nacional de Entre Ríos, Argentores, utpba, Universidad Nacional del Centro, 
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Universidad del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, Universidad Nacional de 
Quilmes y Defensoría del Público, entre otras). También se desempeñó como guio-
nista de tv (Canal Encuentro, PakaPaka, TV Pública, América TV, Tecnópolis TV). 
Recientemente fue director de Radio 12 (Colón, Entre Ríos). Desde 2015 hasta la 
actualidad dirige, escribe y supervisa los guiones de El telón de aire, ciclo de ficciones 
sonoras unitarias de la Fundación sagai.

Jorge Miguel Cusanelli. Técnico y licenciado en Comunicación Social por la 
Universidad Nacional de Misiones. Maestrando en Comunicación Estratégica de la 
Universidad Nacional de Rosario. Se desempeña como jefe de Trabajos Prácticos en 
la cátedra Práctica Profesional de la carrera de Comunicación Social (fhycs-unam) 
y en el equipo de prensa de la Defensoría de los Niños, Niñas y Adolescentes de la 
provincia de Misiones. Miembro del equipo realizador de Con tonada científica.

Ana Cecilia Enríquez. Estudiante avanzada de la carrera de Comunicación So-
cial de la Universidad Nacional de Misiones, participa como estudiante en el proyec-
to de extensión Con Tonada Científica y en diversos proyectos de investigación. Se 
desempeña como alumna adscripta de la cátedra Comunicación Radiofónica.

Agustín Espada. Becario doctoral del conicet. Maestrando en Industrias 
Culturales por la Universidad Nacional de Quilmes (unq). Licenciado en Comu-
nicación Social por la unq. Forma parte del Programa de Investigación Industrias 
Culturales y Espacio Público dirigido por los doctores Martín Becerra, Guillermo 
Mastrini y Santiago Marino en la unq. Su trabajo de investigación indaga sobre las 
formas en las cuales las radios tradicionales se adaptan al escenario de Internet. A su 
vez, analiza las nuevas condiciones de mercado, de actores, de consumo, regulatorias 
y publicitarias de un ecosistema, el de la radio en Internet, en constante renovación.

Lucía Fernández Cívico. Magíster en Comunicación y Educación y especia-
lista en Comunicación Radiofónica por la Universidad Nacional de La Plata. Li-
cenciada en Comunicación Social por la Universidad Nacional de Rosario. Ha sido 
coorganizadora del Encuentro de Radialistas Feministas 2019. Es docente y locutora. 
A través de la plataforma Oyendo al Mundo trabaja en la realización integral de pod-
casts y diversas producciones sonoras.
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Víctor Fleitas. Especialista en Metodología de la Investigación, Facultad de 
Ciencias Económicas, uner. Licenciado en Comunicación Social, expedido por 
la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. 
Doctorando en Ciencias Sociales, en uner. Profesor adjunto ordinario, con dedica-
ción parcial en el Taller de Especializacion i: Audio, fcedu. Docente designado en 
el seminario Problemas Contemporáneos de la Comunicación, que se dicta en esa 
misma institución. Director-investigador sobre las radios am de Entre Ríos. Autor 
del libro Historias de aire. Hacia una radio que sea fiesta de los sentidos, editado por la 
Editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos.

Elizabeth Andrea Furlano. Técnica Superior en Comunicación Social. Desde 
hace 25 años se desempeña como productora y gestora de contenidos audiovisuales. 
Desarrolló y coordinó proyectos tanto en medios públicos como privados. Actual-
mente es jefa del Departamento Radio y Coordinadora de Programación de fm 106.9 
en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, 
institución en la que además es docente investigadora. Asistente Principal Interina 
con dedicación simple en la cátedra Economía y Gestión de las Industrias Audiovi-
suales. Instituto de Cultura Sociedad y Estado. Universidad Nacional de Tierra del 
Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Río Grande, Tierra del Fuego. Argentina.

Gabriel Galli. Psicólogo. Profesor adjunto de la Facultad de Información y Co-
municación de la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Es director de 
Uni Radio 89.1. En el Departamento de Ciencias Humanas y Sociales, participa de los 
cursos de Psicología Social, Psicología Grupal y Ontologías de la Comunicación. En 
el Departamento de Teorías participa del seminario Fundamentos Lingüísticos de 
la Comunicación de la Profesora Lisa Block de Behar. Ha publicado los libros Zag. 
Formas breves (Editorial Estuario, Montevideo, 2009) y Caosmos (Ediciones de Antes, 
Montevideo, 1998). En su actividad profesional, ha trabajado en artes plásticas, cine 
experimental, música, literatura, ensayística, así como en la realización y el diseño 
mediático. En radio, realizó y gerenció el diseñó de producto de Urbana fm (2001-
2004). Realizó los programas Caosmos (x fm), Nómades (El espectador 810 y x fm), 
Lo mismo que hacemos todas las noches (Sarandí 690) y Radiochicas (Océano fm, 93.9).

Simón García Mayer. Licenciado en Comunicación Social por la Universidad 
Nacional de La Plata. Responsable de comunicación de la Secretaría Académica de 
la Universidad Nacional de Avellaneda. Actualmente es docente en el Instituto Uni-



478Radios de(s)generadas… | Oscar Bosetti (compilador)

versitario Madres de Plaza de Mayo (iunma). Trabajó como docente e investigador 
en la Universidad Nacional de La Plata, donde también fue realizador audiovisual en 
el Área de Producción Audiovisual de la Facultad de Periodismo y Comunicación 
Social, función que también desempeñó en la Dirección de Medios de la undav. 
Realizó trabajos como director, guionista y productor en diversas películas docu-
mentales, así como en programas televisivos nacionales y locales.

María Noemí Esther Gardella. Docente en las carreras de Ciencias de la 
Comunicación en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de 
Tucumán, de Locución en el ISER-Universidad Santo Tomás de Aquino y de la 
Maestría en Problemáticas Contemporáneas de la Comunicación de la Universi-
dad Nacional de Jujuy. Investigadora del Proyecto de Investigación piunt h617 Las 
Comunidades y sus Discursos: Construcciones desde la Alteridad y la Pertenencia. 
Los Centros y las Periferias, director Dr. Alexis Lucena y codirectora Dra. Elisa Co-
hen de Chervonagura. Libros: Prácticas y saberes de comunicación radiofónica (2014), 
Prácticas y saberes de comunicación alternativa (2018), Todos somos hijos de la misma 
historia (2016) y Escritos de la memoria (2018) sobre la cobertura de juicios de lesa 
humanidad en la provincia de Tucumán realizada por estudiantes de comunicación.

Mario Giorgi. Periodista y locutor nacional egresado del iser, en 1977. Actual-
mente es director de Medios de la Universidad Nacional de Avellaneda. Fue director 
ejecutivo de Radio Nacional Argentina. Es miembro de la Asociación de Radios de 
Universidades Nacionales Argentinas (aruna), vicepresidente de Radio Interna-
cional Universitaria (riu) Red de Redes y es secretario de Planeación y Desarrollo 
Estratégico de la Asociación de Radios Públicas Universitarias de América Latina y 
el Caribe (arpualc). Es autor de Perfiles en la undav. Conversaciones en la radio de la 
universidad (2015), La radio universitaria. Hacia una consolidación autónoma de medios 
(2015) y Un canto a los 40. Conversaciones en la radio de la universidad (2017).

Noelia Giorgi. Profesora universitaria por de la Universidad Nacional de La 
Plata y maestranda en Comunicación y Creación Cultural por la Fundación Walter 
Benjamín. Responsable de la programación y producción general de la Dirección de 
Medios de la Universidad Nacional de Avellaneda, donde también es responsable de 
la articulación de contenidos en redes universitarias. Productora ejecutiva en pro-
gramas de Radio Del Plata, Belgrano y Provincia y realizadora de los formatos de co-
producción junto a las emisoras Concepto Radial del Instituto Tecnológico de Mon-
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terrey (México), Info Radio de la Universidad Complutense de Madrid (España) y 
Onda Campus de la Universidad de Extremadura (España). Además, es docente de 
grado en la Universidad Nacional de Avellaneda. Es autora del libro sobre divulga-
ción científica en la radio universitaria Lo dijo la radio. Entonces habrá que investigar.

Ricardo Haye. Es licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad 
Nacional de La Plata y doctor en Comunicación Audiovisual por la Universidad 
Autónoma de Barcelona. Se desempeña como profesor titular regular en la carrera 
de Comunicación Social de la Universidad Nacional del Comahue, donde ejerce la 
Coordinación del Área Radiofónica. Durante seis años dirigió la emisora universi-
taria Antena Libre fm, de General Roca. Impartió cursos de grado y de posgrado en 
la Argentina, Chile, Ecuador, Venezuela, México y España. Participó en congresos y 
jornadas en todos esos países y en Francia, Suiza, Estados Unidos, Brasil, Colombia, 
Perú y Uruguay. Es autor de numerosos libros y artículos publicados en la Argentina 
y el extranjero. En 1993 fue el creador de las Jornadas Universitarias La Radio del 
Fin de Siglo y actualmente integra el Comité Ejecutivo Permanente de las Jornadas 
Universitarias La Radio del Nuevo Siglo.

Lautaro Federico Hamra. Operador Técnico de Estudios de Radio egresa-
do del iser y actualmente cursando la Licenciatura en Comunicación Audiovisual 
de la Universidad Nacional de San Martín. Es operador responsable del estudio B 
de Radio undav en donde se realizan emisiones en vivo, grabaciones y ediciones, 
así como las prácticas curriculares de las materias de radio de la Licenciatura en 
Periodismo de la Universidad Nacional de Avellaneda. Realiza, además, tareas de 
fotografía para la Dirección de Medios y asistencia de cámara y sonido para undav 
tv. Fue operador de estudio de otras radios universitarias y es, además, fotógrafo 
freelance.

Diego Javier Ibarra. Licenciado en Periodismo (Universidad Nacional de Lo-
mas de Zamora), magíster en Periodismo y Medios de Comunicación (Universidad 
Nacional de La Plata). Profesor titular del Taller de Radio i y ii de la Licenciatura 
en Comunicación Social de la Universidad Nacional del Centro. Miembro de la Co-
misión Directiva de Radio Universidad y redactor del proyecto de la fm 90.1 Radio 
Universidad, Olavarría. Representante de la Facultad de Ciencias Sociales de la Uni-
versidad Nacional del Centro ante la Asociación de Radiodifusoras de Universida-
des Nacionales de Argentina. Miembro de la Comisión Directiva de aruna y del 
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Comité Ejecutivo Permanente de las Jornadas Universitarias La Radio del Nuevo 
Siglo. Autor de diferentes textos académicos publicados como ponencias y capítulos 
de libros.

Florencia Lattuada. Licenciada en Comunicación Social (unr). Docente de 
grado de la carrera Comunicación Social de la Facultad de Ciencia Política y Rela-
ciones Internacionales de la misma universidad. Ha trabajado durante 10 años en 
radio unr y formó parte de diversas producciones audiovisuales estatales e inde-
pendientes. Coordinó Nodo Audiovisual de Rosario (Programa Polos Audiovisua-
les Tecnológicos).

Ariel René Levatti. Licenciado en Comunicación Social por la Universidad 
Nacional de Entre Ríos. Actualmente, profesor ordinario adjunto a cargo del Ta-
ller de Especialización ii de Audio en la carrera de Comunicación Social (uner), 
desde 2003 a la fecha. Integrante del Comité Ejecutivo Permanente de las Jornadas 
Universitarias La Radio del Nuevo Siglo. Gerente de Programación de LT10 Radio 
Universidad Nacional del Litoral (2006-2014), miembro fundador y secretario de 
Redacción de la Agencia Radiofónica de Noticias de la uner y director Académico 
del Ciclo de Licenciatura en Periodismo y Comunicación de la unl (2008-2010). 
Como docente de radio, dirigió y participó en proyectos de investigación, exten-
sión, tesis y pasantías. También posee experiencia como conductor y productor de 
programas televisivos y es coautor de los libros: Radio: ¿con la música a otra parte?, 
Radios universitarias argentinas y Radio, comunicación y nuevas tecnologías: encrucija-
das del nuevo milenio.

Patricia Lezcano. Especialista en Ciencias Sociales y Humanidades, Universi-
dad Nacional de Quilmes (unq). Licenciada en Comunicación Social y profesora 
en Comunicación Social, Universidad Nacional de Rosario (unr). Jefe de Trabajos 
Prácticos concursada de la cátedra Producción Radiofónica en la Escuela de Comu-
nicación Social de la Facultad de Ciencia Política, de la unr. Coordinadora de Di-
rección de Radio Universidad de la Universidad Nacional de Rosario (2000-2003).

Tamara Liponetzky. Licenciada en Comunicación Social, magíster en Socio-
semiótica. Doctoranda en Comunicación Social, Facultad de Ciencias de la Comu-
nicación, Universidad Nacional de Córdoba. Profesora adjunta del Taller de Len-
guaje ii y Producción Radiofónica (área lenguaje). Profesora adjunta, Programa de 



481Radios de(s)generadas… | Oscar Bosetti (compilador)

Estudios sobre la Memoria, Centro de Estudios Avanzados, Facultad de Ciencias 
Sociales, Universidad Nacional de Córdoba. Directora del proyecto con subsidio 
secyt unc: Interfaces de la Cultura Contemporánea: Jóvenes, Medios y Cuerpos 
en Tensión.

José Ignacio López Vigil. Es comunicador y capacitador radiofónico. Fue 
sacerdote jesuita, estudió teología bíblica. Fundador de la Asociación Mundial de 
Radios Comunitarias (amarc) para América Latina. Director de la Red Latinoame-
ricana de Radios para una Cultura de Paz (Radipaz). Director y Fundador de la ong 
Radialistas Apasionados y Apasionadas. Creador de innumerables piezas y novelas 
radiofónicas como «Un tal Jesús», «Otro Dios es posible», «Granja latina» y «500 
años de engaño», entre otras. Es productor y capacitador de radio. Recorrió todos 
los países de América Latina (24 naciones) impartiendo en 50 años de experiencia, 
charlas, talleres y seminarios. Conferencista, investigador, motivador y, sobre todo, 
un educador que comparte su visión con las y los jóvenes sobre el quehacer radiofó-
nico. Publicó varios libros como el Manual urgente de radialistas apasionadas y apa-
sionados, Pasión por la radio y, entre otros, Ciudadana radio.

Noelia Mangin. Magíster en Maestría en Comunicación Digital Interactiva por 
la Universidad Nacional de Rosario. Estudiante de la Especialización en Docencia 
Universitaria por la Universidad Nacional de La Plata. Diseñadora en Imagen y Soni-
do por la uba. Técnica Operadora en Radio untdf. Docente investigadora adjunta 
en el Instituto de Cultura Sociedad y Estado (icse) por la Universidad Nacional de 
Tierra del Fuego a cargo de las materias Proyecto ii y Estructuras Narrativas.

Gerardo Martínez Lo Re. Integrante de la cátedra Producción Radiofónica 
de la Universidad Nacional de Rosario desde 1985 y titular de la misma desde 2012. 
Integrante de la cátedra Audiovisual ii. Director artístico de Radio Universidad 
desde 1999 hasta 2007 y desde 2011 hasta 2015. Director de Radio Universidad de 
2007 hasta 2011. Conductor de distintos programas como El Mañanero (1993/2000) 
FM TL 105, Odisea del domingo (2001/2003) LT8 Radio Rosario, El aire es gratis 
(2003/2008), Mejor mañana (2011/2013) y La marca de la almohada (2015/2019) Ra-
dio Universidad de Rosario.

Daniel Martín-Pena. Doctor en Educación y Medios por la Universidad de 
Huelva. Personal científico e investigador de la Universidad de Extremadura. Direc-
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tor de Onda Campus Radio tv de la uex. Presidente de Radio Internacional Univer-
sitaria (riu) Red de Redes y de la Asociación de Radios Universitarias de España 
(aru). Ha impartido conferencias sobre el fenómeno de las radios universitarias en 
Italia, Argentina, Colombia y México, y ha publicado diversos artículos científicos 
sobre el tema. Ha sido editor de los libros: Las radios universitarias en América y Eu-
ropa; Las radios universitarias, más allá de la radio: las tic como recursos de interacción 
radiofónica; y autor del libro La radio universitaria: gestión de la información, análisis 
y modelos de organización.

Enrique Santiago Martinez Luque. Docente en la Especialización en Ges-
tión y Producción de Medios Audiovisuales, Facultad de Ciencias Sociales; docente 
en el Taller de Lenguaje ii y Producción Radiofónica, Facultad de Ciencias de la 
Comunicación. Universidad Nacional de Córdoba. Magíster en Comunicación y 
Cultura Contemporánea; especialista en Investigación de la Comunicación por la 
Universidad Nacional de Córdoba.

Rafael Medeiros. Estudiante de Doctorado del Programa de Posgrado en Co-
municación de la Universidad Federal de Santa María (ufsm). Maestro en Comuni-
cación por la Universidad Federal de Ouro Preto (ufop) y periodista por la Univer-
sidad Federal de Minas Gerais (ufmg). 

Paula Morales. Doctora en Estudios de Género por la Universidad Nacional de 
Córdoba. Diplomada en Medios de Comunicación, Violencia Intrafamiliar y Equi-
dad de Género y en Desarrollo Humano con Perspectiva de Género y Derechos Hu-
manos. Como becaria de investigación postdoctoral (conicet) desarrolla la línea 
Indagaciones Sobre la Perspectiva de Género en Radio. Un Abordaje Socio Semió-
tico desde el Enfoque de Transversalización. Es licenciada en Comunicación Social 
y profesora del Taller de Lenguaje ii y Producción Radiofónica (Área Lenguaje) de 
la Facultad de Ciencias de la Comunicación-unc. Como docente, además ha tenido 
a cargo el Seminario Opcional: Comunicación, Género y Sexualidades. Abordajes 
para la Comunicación Social y el Periodismo desde la Epistemología Feminista en 
la fcc-unc. Actualmente codirige el equipo de investigación Interfaces de la Cultu-
ra Contemporánea: Jóvenes, Medios y Cuerpos en Tensión y desarrolla desde hace 
diez años temas vinculados al género y la comunicación, especializándose en las mo-
dalidades que esta articulación presenta en el campo radiofónico.
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Rosario Montiel. Profesora de jardín de infantes. Actriz y directora teatral. Co-
coordinadora del Departamento de la Mediana y Tercera Edad dependiente de la 
Facultad de Ciencias de la Educación-uner. Vicedirectora de la Escuela de Música, 
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