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Resumen

Este artículo toma para su análisis las seis experiencias de radios escolares que 
hasta la fecha continúan emitiendo en pueblos de la provincia de Chubut (Argen-
tina). Desde los aportes de la educomunicación, se pone en evidencia cómo la radio 
puede ser una estrategia didáctica y una mediadora cultural en los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje. Al mismo tiempo, las tecnologías digitales y las nuevas 
prácticas de consumo entre adolescentes demandan la necesidad de una revisión 
de las propuestas áulicas y la incorporación de nuevos formatos como el podcast. 
Esta investigación tuvo como objetivo caracterizar las estrategias didácticas y 
comunicacionales que incorporan a procesos educativos los contenidos radiofó-
nicos generados por docentes y estudiantes. A su vez, comparar las características 
tecno-pedagógicas, sociocomunitarias y comunicacionales entre experiencias 
de radios escolares y de podcast educativos. La investigación se diseñó con los 
aportes de la metodología cualitativa a través del estudio de casos para las radios 
escolares y el análisis por categorías de los antecedentes sobre experiencias de 
podcast educativos en Latinoamérica y España. Entre los hallazgos, se destacaron 
las dificultades para la sostenibilidad de estas emisoras escolares y el hecho de 
que ninguna de ellas ha experimentado el formato podcast con fines educativos. 
Luego, desde una perspectiva pedagógica sobre los procesos de alfabetización 
mediática y digital, se evidencian las razones por las cuales es oportuno pasar de 
este tipo de propuestas de gran envergadura a opciones más accesibles en térmi-
nos de producción, difusión y consumo a través del podcast educativo. 

Abstract 

This article analyzes six experiences of school radio stations that to date continue 
to broadcast in towns in the province of Chubut (Argentina). From the contribu-
tions of educommunication, it is evidenced how radio can be a didactic strategy 
and a cultural mediator in the teaching and learning processes. At the same time, 
digital technologies and new consumption practices among teenagers demand the 
need for a revision of classroom proposals and the incorporation of new formats 
such as podcasts. The objective of this research was to characterize the didactic 
and communication strategies that incorporate radio contents generated by tea-
chers and students into educational processes. At the same time, to compare the 
techno-pedagogical, socio-community and communication characteristics between 
experiences of school radio stations and educational podcasts. The research was 
designed with the contributions of qualitative methodology through case studies 
for school radio stations and the analysis by categories of the background infor-
mation on educational podcast experiences in Latin America and Spain. Among 
the findings, the difficulties for the sustainability of these school radio stations and 
the fact that none of them has experimented with the podcast format for educa-
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tional purposes were highlighted. Then, from a pedagogical perspective on the 
processes of media and digital literacy, the reasons why it is appropriate to move 
from this type of large-scale proposals to more accessible options in terms of pro-
duction, broadcast and consumption through educational podcasts are evidenced.
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1. Introducción 

Las producciones radiofónicas han evolucionado atravesando emisoras de AM y 
FM, transmisiones por streaming, formatos breves como el podcast y más recien-
temente herramientas como «Espacios» de X (ex Twitter). Estas transformacio-
nes vienen impactando en las prácticas y rutinas al producir, editar, difundir y 
consumir contenidos sonoros. 

Lo radiofónico, sus lenguajes y potencialidades expresivas permearon el ámbito 
educativo y se han convertido en estrategias y recursos didácticos con diversos 
usos. Desde un enfoque cualitativo, este artículo apunta a analizar parte de ese 
proceso y los aportes pedagógicos de lo radiofónico, desde las radios escolares 
a los podcast educativos, para las escuelas en pueblos de la provincia de Chubut 
(Argentina), donde escasean las condiciones de infraestructura para el acceso a 
la información y la comunicación. 

A modo de primera aproximación, la premisa que guía este estudio es que si bien 
la radio ha evidenciado significativos aportes pedagógicos a los procesos forma-
tivos en escuelas primarias y secundarias de Chubut y otras provincias argenti-
nas, las tecnologías digitales, los nuevos formatos y las diversas modalidades de 
consumo habilitan y demandan innovadoras formas de integrar pedagógicamente 
lo radiofónico y sus lenguajes como estrategias áulicas orientadas hacia una di-
dáctica transmedia. 

1.1 La radio como estrategia didáctica escolar

La radio debe ser contemplada en un triple sentido. Primero como dispositivo técnico 
(Fernández, 1994) que modaliza la interacción comunicacional a distancia. Luego, 
como medio al ser «un conjunto constituido por una tecnología sumada a las prácticas 
sociales de producción y apropiación de esta tecnología, cuando hay acceso público 
(…) a los mensajes» (Verón, 1997: 54). A diferencia del cine, los periódicos y la televi-
sión, que demandan atención visual permanente, la escucha de la radio permite combi-
nar su consumo con otras tareas en simultáneo. Por último, Fernández (1994) sostiene 
que debe hablarse de lenguajes radiofónicos en plural, donde diversos elementos y 
formatos favorecen cierto tipo de expresividad y de representación. Contemplando 
los cambios tecnológicos, con lo radiofónico nos referiremos en general «a las posi-
bilidades de producción de textos cuya materialidad es el sonido, que son emitidos 
desde fuentes focalizadas hacia audiencias indeterminadas» (Fernández, 2012: 42).

Como sostuvimos en nuestro trabajo (Revestido, 2021), las emisoras por FM se 
han extendido por toda Latinoamérica gracias a sus bajos costos, a la no exigen-
cia de un lenguaje específico, a su capacidad de adaptarse a temáticas locales y a 
alcanzar áreas rurales. Por ello, la radio es el principal medio de comunicación e 
información en los pueblos chubutenses (Revestido, 2023). 
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Tras una larga historia de experiencias en Latinoamérica, Kaplún (citado en Huer-
go, 1997) propuso el término educomunicación para referirse al proceso de transfor-
mar los medios masivos de difusión y, más recientemente, las tecnologías digitales 
en medios de comunicación con fines formativos y promover la interacción entre 
las culturas mediática y escolar. La primera experiencia radial fue Sutatenza y la 
Acción Cultural Popular (ACPO) en Colombia hacia finales de la década de 1940 
(Mora, 2019). En un país con altos índices de analfabetismo entre la población ru-
ral, las escuelas radiofónicas apuntaron a la alfabetización inicial masiva. Según 
Lazzaro (2021), este primer período respondió al modelo de recepción de la radio, 
donde el docente era la misma emisora y en las escuelas se recibían transmisiones 
masivas acompañadas de cartillas para tutores. 

Otra experiencia relevante es la Asociación Latinoamericana de Educación Ra-
diofónica (ALER), que nació a principios de la década de 1970 con fines similares 
a los de ACPO y más tarde se sumaron emisoras comunitarias y populares para 
ampliar su misión sociocomunitaria. A partir de la década de 1990, ALER incor-
poró la tecnología satelital y por internet (Kejval, 2013), desarrollando un servicio 
radiofónico de interconexión intercontinental.

En su evolución histórica, se dejó de hablar de escuelas radiofónicas o radioes-
cuelas para pasar a pensar en radios educativas. Entre 1980 y 1990, las escuelas 
comenzaron un modelo autogestivo y de producción (Lazzaro, 2021) al convertirse 
en emisoras y generadoras de contenidos, donde la participación de los propios 
docentes y estudiantes fue el cambio clave frente a un emisor remoto y centraliza-
do. A través del Censo de radios escolares de 2020 (ENACOM, 2021) se puede ver 
la gran cantidad de emisoras en Argentina, aunque muchas atraviesan dificultades 
en cuanto a su sostenibilidad organizativa, comunicacional, social, política, téc-
nica y económica (Gerbaldo, 2010; Pastorella, 2021). Tanto la evolución histórica 
como la importancia actual de las radios escolares se observan en estudios de 
casos como Navarro y Aguirre (2018), Lazzaro (2021), Carias Pérez et al. (2021), 
Bogarín y Marioni (2022), Núñez Fernández et al. (2022), Telleria (2023), Robles 
(2023) y Cargnelutti et al. (2023).

Por último, es posible vincular los lenguajes radiofónicos, la imagen acústica que 
generan (Olatz Larrea, 2014) y la psicología educacional, y así encontrar un para-
lelismo entre el mensaje radial y el discurso docente, al potenciar la imaginación 
y la creatividad, interpelar a la memoria y los sueños, y estimular la reflexión 
colectiva y el encuentro de voces. 

1.2 Alfabetizaciones múltiples 

Con la noción tradicional de alfabetización, asociada al proceso de adquisición de 
la lecto-escritura, se creía que «alfabetizarse es ser capaz de explorar el amplio po-
tencial simbólico del lenguaje para el pensamiento, tanto en el medio oral como en 
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el escrito» (Wells, 1987: 114). Sin embargo, la masificación en el acceso y uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) invita a revisar aquella con-
cepción. Como sostiene Lazzaro (2021), las alfabetizaciones múltiples de la cultura 
digital del siglo XXI conllevan la superación de las secuencias lineales impuestas 
por la cultura letrada de la palabra impresa y dan paso a la exploración innovadora 
del nuevo mundo tecnocultural. La consecuencia es «la crisis de la lógica escritural 
como forma hegemónica de la aprehensión del mundo» (Huergo, 1997: 146). 

En escenarios o ambientes de alta disponibilidad tecnológica (Maggio, 2012), 
como pueden ser las aulas o cualquier hogar, lenguajes, dispositivos y medios se 
combinan y reticulan, enriqueciendo y expandiendo las posibilidades expresivas 
y representativas. Como afirma Eisner, «las formas de representación son medios 
por los que se hacen públicos los contenidos de la conciencia (…) [este proceso] es 
una manera de descubrirlo, estabilizarlo, revisarlo y compartirlo» (2020: 24-25). 
Lo anterior implica pensar la producción de contenidos desde la multimediali-
dad y la multimodalidad, concibiendo al modo como «un conjunto organizado y 
regularizado de recursos para significar y dar sentido, entre los que se incluyen 
la imagen, la mirada, el gesto, el movimiento, la música, el habla y los efectos de 
sonido» (Magadán, 2012: 4). Por ello, hablamos de mediatizaciones como «todo 
sistema de intercambio discursivo de la vida social que se realiza mediante la pre-
sencia de dispositivos técnicos que permiten la modalización espacial, temporal o 
espacio-temporal del intercambio» (Fernández, 2016: 76). Entonces, con alfabeti-
zaciones múltiples aludimos a la apropiación de los diversos formatos y lenguajes 
y a la autonomización de los procesos de interpretación y producción de textos 
multimodales e hipermediales. En palabras de Ferrarelli (2021), la alfabetización 
transmedia implica pensarnos en ecosistemas mediáticos en los que los usuarios 
debemos desarrollar competencias digitales para gestionar la información y pro-
ducir contenidos, especialmente en forma colaborativa. 

Otra reconceptualización necesaria es complejizar pedagógicamente la noción de 
TIC y ampliarla a TAC y TEP (acrónimos desarrollados a continuación). Lugo, 
citando a Castells, sostiene que las TIC refieren al «conjunto convergente de tec-
nologías (…) que utilizan un lenguaje digital para producir, almacenar, procesar y 
comunicar gran cantidad de información en brevísimos lapsos de tiempo» (2011: 
107). Se convierten en Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento (TAC) 
porque, además de enriquecer los procesos de enseñanza y de aprendizaje, como 
mediaciones tecnológicas permiten promover:

una postura de crítica y análisis, constructiva y responsable, difundidas o socializadas median-
te las TEP, a saber, las Tecnologías del Empoderamiento y la Participación, por ser éstas, en 
última instancia, el final de un proceso educativo que se proyecta del aula al entorno social 
y que logra la construcción de un conocimiento colectivo de alto impacto. (Latorre Iglesias 
et al., 2018: 37)
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Mientras los usos de las tecnologías digitales por parte de jóvenes y adolescentes 
responden a dinámicas del ocio, el entretenimiento y la comunicación interperso-
nal, el consumo de medios masivos es muy reducido. Lo anterior se explica por el 
paso de una programación lineal y en pocos aparatos a una oferta de contenidos 
a demanda (cuándo, dónde y cómo cada usuario decida). Como referencia, entre 
2017 y 2022 (Ministerio de Cultura, 2023) se registró una caída en el consumo de 
la radio (del 70% al 67%), mientras que la principal audiencia de podcast tiene 
como protagonistas a adolescentes (16%) y jóvenes de entre 18 y 29 años (23%). 
Para Hernández Barreña (2021) atravesamos una era de la audificación que implica 
mayor potencialidad expresiva y representativa diversificada para la generación y 
personalización de contenidos sonoros. Por su parte, Pedrero-Esteban et al. (2019) 
concluyen que entre las y los jóvenes los contenidos radiales pierden protagonis-
mo y son reemplazados por plataformas, aunque en ese contexto de audificación 
construyen esferas individuales de escucha. Mientras tanto, el lenguaje digital 
posibilita la interactividad táctil: «incluso si se dedican sólo a la escucha pasiva, 
los usuarios tocan el dispositivo para abrir la aplicación, mueven el dedo para 
ajustar el volumen o mover la barra del tiempo, incluso para saltar ciertas partes 
de una canción o un podcast» (Pedrero-Esteban et al., 2019: 110).

Gracias a la portabilidad de las tecnologías y al carácter polivalente, inmediato e 
iterativo de la interacción de las y los adolescentes con las mismas, ya no podemos 
hablar de consumidores pasivos y debemos contemplarlos como prosumidores 
y manipuladores de conocimiento (Lugo, 2011). Esto condujo a nuevos formatos 
como: imágenes con texto breve (memes), videos cortos (reels) o fragmentos de 
audio (podcast). 

En función de lo analizado hasta aquí, lo radiofónico hoy adopta el formato pod-
cast y Argentina se ubica como el 2do país latinoamericano con mayor crecimien-
to de oyentes (Larson, 2024). «La palabra Podcast proviene de la sigla en inglés 
POD (Public on Demand) y su conjunción con el término broadcast (transmisión), 
de modo que se trata de algo que se transmite a demanda del público» (Dilda, 
2023: 77). Hablamos de archivos digitales de audio (ahora también audiovisuales, 
conocidos como vodcast), que se comparten mediante feeds RSS en sitios web, blogs 
o plataformas como Spotify. Se presentan como extractos o resúmenes de la pro-
gramación lineal, o directamente contenidos producidos bajo un formato breve, 
que puede ser unitario o seriado. De este modo, como señalan Monclús y Scifo 
(2024), el podcasting logra adaptarse a las demandas de los distintos públicos y 
diversificar la oferta de contenidos. 

En este punto, es necesario distinguir en términos didácticos la estrategia del mé-
todo. Siguiendo el análisis de Anijovich y Mora (2010), mientras que un método 
o una técnica establecen una serie de pasos mecánicos a aplicar linealmente, una 
estrategia de enseñanza implica un «conjunto de decisiones que toma el docente 
para orientar la enseñanza con el fin de promover el aprendizaje de sus alum-
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nos» (2010: 23). Por lo tanto, resultan de definir pedagógicamente cómo enseñar 
un contenido curricular en función de los objetivos de aprendizaje y la finalidad 
educativa. Estas estrategias didácticas combinan en la planificación, la implemen-
tación y la evaluación instancias iterativas de reflexión y acción, que se ajustan a 
distintos contextos, grupos, objetivos, etc. A su vez, como parte de las precisiones 
al momento de construir una estrategia, se seleccionan recursos con fines didácti-
cos, como pueden ser materiales, contenidos, herramientas, dispositivos técnicos. 

En la educación formal, el podcast educativo puede aprovecharse como una 
forma de aprendizaje móvil y de microaprendizaje: «un medio didáctico (…) con 
contenidos educativos, creado (por docentes, alumnos, empresas o instituciones) 
a partir de un proceso de planificación didáctica» (Reynoso Díaz et al., 2019: 9), 
cuya escucha se caracteriza por ser autocontrolada y asincrónica. Lo anterior im-
plica entender que el podcast educativo puede funcionar como recurso didáctico 
en tanto contenido radiofónico que posibilita «un fácil acceso a la información, 
permitiendo así una difusión y comunicación de contenidos pedagógicos» (Ro-
mero-Velázquez et al., 2020: 359). A su vez, el proceso de producción integral de 
contenidos en formato podcast con fines educativos, similar al implementado en 
radios escolares, puede contemplarse como estrategia didáctica, no sólo al atrave-
sar distintas etapas (como la investigación, el guionado, la grabación, la edición y 
la difusión de esos contenidos radiofónicos), sino también como la generación de 
situaciones de aprendizaje que promueven el desarrollo de distintas competencias. 
En palabras de Moore (2022), las audiencias (en este caso, estudiantes) se vuelven 
productoras de sus propios contenidos y logran redescubrir sus propias voces 
que circulan en plataformas de podcasting, como forma de aprendizaje basado en 
investigación. Entonces, como propone Kap para los ámbitos educativos, «hablar 
de didáctica transmedia implica aceptar las mutaciones en la enseñanza que se 
construyen en diferentes medios y lenguajes, que la expanden y que funcionan 
como interfaz y mediación del conocimiento en un mundo de relaciones comple-
jas» (2020: 14). En otras palabras, hablamos de una didáctica para expandir las 
aulas, atravesada por las lógicas ubicua, digital, sinérgica, reticular y multimodal.

González-Osorio (2022) observa un escaso abordaje por parte de investigaciones 
sobre el uso educativo del podcast (principalmente limitado al nivel superior). 
Entre los estudios de experiencias en escuelas primarias y secundarias reali-
zados recientemente en Latinoamérica y España, seleccionamos los siguientes: 
en Colombia Tench Macea (2022) y Castillo Villalobos et al. (2021); en Ecuador 
Loja-Gutama et al. (2020), Quintuña Padilla y Herrera Caldas (2024) y Chasi Guala 
y Díaz Quichimbo (2023); en México Quintero López et al. (2022); en Perú Llan-
cari Morales (2024); en España González Conde et al. (2022); en Argentina Dilda 
(2023). Entre sus resultados, se destacan los siguientes: entre docentes existe un 
desconocimiento generalizado del podcast como recurso didáctico y una limitada 
aplicación de las TIC en procesos alfabetizadores, pero reconocen la necesidad 
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formarse al respecto; las y los estudiantes se motivaron significativamente y desa-
rrollaron competencias comunicacionales, expresivas, representativas y digitales, 
además de la construcción de ciudadanía; docentes, estudiantes y familias coinci-
den en los beneficios pedagógicos de este recurso innovador y en su accesibilidad. 
Según Moore (2022), las experiencias con podcast educativos, al apoyar procesos 
de aprendizaje activo en estudiantes, permiten alcanzar resultados cognitivos de 
orden superior. Como sostiene Glasser (1998), a mayor participación de estudiantes 
e interacción con sus pares, mayor y más significativo su aprendizaje.

2. Objetivos y metodología

Cabe aclarar que este estudio forma parte de un proyecto de investigación inde-
pendiente que indaga sobre las experiencias radiales comunitarias, indígenas y 
escolares en los pueblos chubutenses. Este trabajo se diseñó con los aportes de la 
metodología cualitativa, orientada a dar sentido y comprender la realidad social 
(Sabariego Puig et al., 2009), y de carácter descriptivo sobre las experiencias ra-
diofónicas como estrategias y recursos didácticos. Esta investigación busca anali-
zar lo radiofónico con fines educativos y tiene dos objetivos que la guían. Por un 
lado, caracterizar las estrategias didácticas y comunicacionales que incorporan a 
procesos educativos formales los contenidos radiofónicos generados por docen-
tes y estudiantes en las escuelas de pueblos de Chubut. A su vez, comparar las 
características tecno-pedagógicas, sociocomunitarias y comunicacionales entre 
experiencias de radios escolares y de podcast educativos. De esta manera, se es-
pera responder a la pregunta de qué modo lo radiofónico, y más precisamente el 
podcast educativo, puede contribuir a los procesos educativos formales.

Como se adelantó, este estudio tiene como premisa que es posible integrar lo 
radiofónico, en sus distintos formatos, procesos comunicacionales y formas de 
representación, como estrategia áulica y mediadora de esos procesos educativos 
formales en escuelas de Chubut, y así orientarse hacia una didáctica transmedia. 
Ante los cambios actuales analizados, se destaca el podcast como un contenido y 
como proceso de producción radiofónica capaz de motivar y atraer la atención de 
adolescentes en diversos procesos de escucha, producción y aprendizaje dentro 
y fuera de las aulas. 

Esta investigación se compuso de dos etapas recuperando los lineamientos de 
APA (2020). En primer lugar, se basó en el método del estudio de casos, ya que 
permite «conocer cómo funcionan todas las partes del caso para generar hipótesis, 
aventurándose a alcanzar niveles explicativos de supuestas relaciones causales 
descubiertas entre ellas, en un contexto natural concreto y dentro de un proceso 
dado» (Sabariego Puig et al., 2009: 310). A su vez, además de las particularidades 
identificables en el caso simple, aquí desarrollamos el estudio de casos múltiples 
o multicaso, esperando que el informe pueda «indicar la magnitud de la lógica 
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de repetición y por qué se predijeron ciertos casos para tener ciertos resultados» 
(Yin, 2009: 32), identificando convergencias y divergencias.

Como unidad de análisis, se tomaron las radios escolares que emiten actualmente 
en los pueblos de la provincia de Chubut (localidades con menos de 10.000 habi-
tantes). A diferencia de las ciudades, los servicios de los pueblos son más limitados: 
reciben luz eléctrica por generadores o dependen de localidades vecinas; escasea 
la señal de 4G y recepcionan internet satelital de baja velocidad; las rutas de ripio 
dificultan la fluidez de circulación de personas entre pueblos y ciudades. Así la 
radio es el principal medio y en algunas localidades, como Telsen, Camarones y 
Puerto Pirámides, la emisora escolar es la única al aire.

En la fase de reclutamiento, se relevaron todas las escuelas en pueblos con estu-
dios de radio mediante llamadas telefónicas a dichas instituciones o a los muni-
cipios locales. De las 13 escuelas que poseen estudio, en la fase de selección, el 
muestreo intencional homogéneo contempló a las seis emisoras que continúan 
emitiendo (cinco de ellas a través de FM y una por streaming, debido a que se 
quemó su transmisor hace cuatro años). A su vez, se seleccionaron referentes 
(docentes y/o directivos de la escuela), ya sea por su rol jerárquico como por su 
tarea directamente vinculada con la emisora. 

Como técnica de recopilación de datos, se realizaron ocho entrevistas en profun-
didad semiestructuradas a dichos referentes (en el Anexo 1 figuran sus iniciales 
para preservar su anonimato). La idoneidad de los datos se aseguró contrastando 
y respaldando testimonios al entrevistar a varias personas al mismo tiempo (en el 
caso de Puerto Pirámides fueron tres personas y en Alto Río Senguer fueron dos) 
o en distintos momentos (como para Camarones, Río Mayo y Gaiman), recuperando 
aquellas entrevistas que aportaron datos relevantes para el presente estudio. Las 
mismas se realizaron entre los meses de abril y mayo de 2024 a través de videocon-
ferencias que fueron grabadas en audio y en video, con una duración mínima de 60 
minutos y máxima de 160 minutos, y un promedio de 90 minutos por encuentro. A 
las personas entrevistadas se les informó el propósito general de la investigación 
independiente. Si bien la reflexividad durante el proceso de entrevista habilitó la 
indagación de cuestiones no previstas, los ejes temáticos de las preguntas fueron: 
caracterización de la emisora; proyecto pedagógico-comunicacional; modelo de 
gestión y organización; sostenibilidad del proyecto.

Una vez realizadas y transcriptas en forma completa, se dio paso al análisis cua-
litativo por categorías (Rueda Sánchez et al., 2023), construidas luego de las 
entrevistas, a saber: pertenencia institucional de la emisora; recursos y equipos 
disponibles; modelo de organización y producción; participación de integrantes 
de la comunidad educativa; uso didáctico del medio; grilla de contenidos; redes 
sociales y nuevos formatos.
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Como resultado de esta primera etapa, entre otros hallazgos, se destacaron las 
dificultades para la sostenibilidad de estas emisoras escolares y el hecho de que 
ninguna de ellas ha experimentado el formato podcast con fines educativos. Por lo 
tanto, se incorporó una segunda etapa para recopilar y seleccionar investigaciones 
recientes en Latinoamérica y España, a través del motor de Google Scholar y la 
base de datos de Dialnet, con el descriptor «podcast educativo OR escolar». La 
recopilación y selección de la muestra intencional de los antecedentes respondió 
a la priorización de experiencias escolares recientes que evidenciaran diversidad 
en niveles educativos, alcances y condiciones socioeconómicas y geográficas para 
la incorporación del podcast como estrategia o recurso didáctico. El corpus re-
sultante incluye las nueve investigaciones mencionadas en el apartado anterior. 
Luego, se avanzó con el análisis cualitativo también por categorías, considerando 
las siguientes dimensiones: modelo de producción y difusión; recursos y equi-
pos disponibles; conocimientos previos y capacitación en relación al formato 
radiofónico; uso didáctico del medio; grado de participación de integrantes de la 
comunidad educativa. Si bien no son idénticas a las de la primera etapa debido a 
las características de cada formato, esta estrategia de análisis apuntó a identificar 
aspectos relevantes y similares entre las distintas experiencias de podcast educa-
tivos que permitieran compararlas con las radios en términos tecno-pedagógicos, 
comunicacionales y sociocomunitarios.

3. Resultados y Hallazgos

3.1. Experiencias de radios escolares chubutenses

En términos generales, cinco de las seis radios escolares presentan situaciones 
similares en cuanto a oportunidades y limitaciones referidas a las dimensiones 
mencionadas. Mientras tanto, la radio de Puerto Pirámides se diferencia por estar 
ubicada fuera de la escuela y por una pertenencia institucional combinada: se trata 
de una radio escolar (la escuela es titular de la autorización) y comunitaria (una 
asociación civil local se creó para sostener la emisora).

Es destacable el hecho de que todas las iniciativas provinieron de intereses de 
pequeños grupos de docentes que no tenían formación en radio o periodismo. 
La experiencia más antigua se ubica en Alto Río Senguer, en la que docentes ra-
dioaficionados crearon FM Aonikenk en 1996. Las radios escolares de Río Mayo, 
Camarones, Puerto Pirámides y Telsen surgieron en el contexto del debate y la 
implementación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522/09). 
Además, el programa nacional de Centros de Actividades Juveniles (CAJ) en es-
cuelas secundarias, que promovía el desarrollo de talleres artísticos y culturales 
extracurriculares, creó las «radios CAJ» y se asignaron equipos y frecuencias 
legales para aquellas emisoras escolares que ya contaban con estudio de radio 
y estaban emitiendo localmente (como Río Mayo y Camarones). Mientras tanto, 
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la escuela agrotécnica de Gaiman se propuso en 2012 desarrollar un multimedio 
educativo y su radio comenzó a transmitir por streaming. Recién en 2021 lograron 
instalar el transmisor y la antena para emitir por FM y obtuvieron una licencia 
directamente del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM). En Río Mayo, 
Camarones y Puerto Pirámides el titular de las autorizaciones es el ministerio 
provincial.

Lo anterior explica cómo accedieron a equipos y recursos económicos que les 
permitieron poner al aire sus emisoras. Ya sea por iniciativas del ENACOM (an-
tes COMFER) o de las radios CAJ, recibieron aportes nacionales al inicio de los 
proyectos que luego se discontinuaron. En la mayoría de los casos, cuentan con el 
mismo transmisor y la misma consola desde sus inicios. Fue a través de donaciones, 
aportes voluntarios, premios de concursos y colaboraciones por parte de las coo-
peradoras escolares, que pudieron renovar o reparar sus equipos. La experiencia 
que no cuenta con autorización (debido a que no recibió acompañamiento por 
parte del ministerio provincial) es la única que, además, obtiene fondos a través 
de auspicios publicitarios de comercios locales. 

Cada experiencia ha definido su modelo organizativo y, en general, el foco no ha 
sido el carácter periodístico de la radio, sino más bien como herramienta de di-
fusión institucional y curricular, así como recurso para la tarea docente. Interna-
mente, el equipo directivo de cada institución es el que define la línea editorial y 
el proyecto de coordinación anual de las emisoras. Salvo en las radios de Gaiman 
y Puerto Pirámides1, las emisoras escolares no cuentan con referentes formados 
en periodismo y medios, sino técnicos o docentes de diversas áreas curriculares. 
Cuando la persona tiene un perfil más técnico que pedagógico, concentra las ta-
reas de grabación y edición en el estudio. Mientras que cuando se trata de alguien 
con formación pedagógica, logra una mayor articulación con docentes curricula-
res que recurren a la radio como estrategia y recurso didácticos. 

En cuanto a la participación docente de las escuelas, en general se observa un es-
caso involucramiento en dos sentidos: primero en considerar a la radio con fines 
didácticos y, luego, en producir de forma autónoma contenidos educativos. Por 
lo general, delegan en cada referente esa tarea y hacen sus aportes desde el aula, 
a través de actividades de investigación y guionando los programas. 

Funcionaba en horario de escuela y fuera del horario de escuela. O sea, el que quería venir 
a hacer radio estaba habilitado a venir a hacerlo y funcionaba hasta las 12 de la noche más o 
menos. Después cada vez fue como más burocrático. Que el seguro, que los chicos no podían 
venir fuera del horario escolar. (O.V., Alto Río Senguer)

Entre las principales causas del escaso involucramiento, se destaca un progresivo 
crecimiento del control burocrático por parte del Ministerio de Educación provin-

1  Donde profesionales accedieron por concurso y sus proyectos se revisan anualmente.
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cial: mientras que hace 15 años existía mayor flexibilidad horaria y participaban 
vecinos de la localidad, el requisito de los seguros (que regulan locaciones y ho-
rarios), junto a otras exigencias administrativas, fueron reduciendo los tiempos 
disponibles y limitando la participación en la producción de contenidos. La se-
gunda razón en importancia es el hecho de que, como docentes, no cuentan con 
formación específica en medios de comunicación, aunque suele suceder lo mismo 
con los referentes de las radios. Entonces, la gramática escolar, las dinámicas del 
propio medio de comunicación y diversas situaciones coyunturales desafían la 
sostenibilidad de cada experiencia.

Por otro lado, se observa un mayor involucramiento por parte del estudiantado 
porque los mismos proyectos radiales los ponen como protagonistas, evidencian-
do un alto grado de interés en participar y que sus voces sean escuchadas. Entre 
los usos didácticos por parte de docentes se destacan: producción de contenidos 
como cierre de secuencias didácticas y como parte de instancias evaluatorias; 
proyectos de investigación y exposiciones sobre distintas temáticas; y coberturas 
de eventos escolares. 

En términos de generación de contenidos, la producción propia se reduce a un 
promedio de entre una y dos horas diarias, mientras que la producción indepen-
diente es prácticamente inexistente (salvo en Puerto Pirámides, donde suelen 
participar regularmente vecinos y otras instituciones locales). La alternativa que 
encontraron es la retransmisión de contenidos enlatados (producidos en escuelas 
de ciudades o en radios comunitarias) o en red con emisoras comerciales y esta-
tales. Cuando la radio no emite contenidos, se escucha música que programa el 
referente o directamente se apaga. 

Durante el período de pandemia y cuarentena del COVID-19, según Cargnelutti 
et al. (2023), las radios comunitarias, escolares e indígenas permitieron sostener 
el vínculo social y pedagógico. Sin embargo, la provincia de Chubut no autorizó a 
integrantes de las radios escolares a producir ni transmitir contenidos educativos 
(la excepción fue Puerto Pirámides por estar ubicada en otro edificio). En general, 
se profundizó la caída en la participación y el involucramiento dentro de estas 
radios escolares, lo que se notó tras el retorno a la presencialidad en las escuelas.

Antes de pandemia, teníamos un servicio deficiente, teníamos un mega por usuario (…) Yo por 
ejemplo, en mi casa tengo el plan más alto que es de siete megas. (K.G., Telsen)

Por último, es de destacar que, si bien hasta el inicio de la cuarentena la mayoría 
de estas localidades contaban con escasa o nula conectividad, a partir de 2021 fue 
extendiéndose el servicio y hoy todas las emisoras tienen asegurado un ancho de 
banda que les permite emitir por streaming o en vivo por Facebook. 
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3.2 Ventajas pedagógicas de lo radiofónico

Más allá de las dificultades señaladas en el apartado anterior, los resultados de 
estas experiencias evidencian que la radio puede ser considerada como herra-
mienta pedagógica y de mediación cultural en diversos sentidos que se analizan 
a continuación.

Teníamos una alumna que (…) llegó analfabetizada a la escuela [secundaria] (…) tenía un 
problema de desarrollo intelectual. Tenía problemas de aprendizaje. Y esa chica terminó 
haciendo un programa solita en la radio. Terminó sabiendo leer y escribir. (V.S., Río Mayo)

Como herramienta pedagógica y didáctica propicia y enriquece situaciones de 
enseñanza y de aprendizaje. Promueve el desarrollo de habilidades lingüísticas, 
expresivas, representativas y comunicacionales, como lectura, dicción, pronun-
ciación, dramatización, fluidez, comunicación interpersonal, síntesis, escritura 
creativa, vocabulario diverso. También estimula el desarrollo de competencias vin-
culadas a la cultura digital, como trabajo en equipo, metacognición, pensamiento 
crítico, búsqueda y procesamiento de información, investigación y comunicación 
de resultados, resolución de problemas. A su vez, posibilita la articulación con 
diversas áreas curriculares, con el proyecto educativo institucional y con la in-
clusión educativa de personas con discapacidad. Además, desde el enfoque de la 
educomunicación, esta tecnología educativa favorece la alfabetización mediática, 
digital e informacional. 

Cuando voy a retirar los chicos, dejo la radio. Los profes la conectan y ellos escuchan lo que 
los estudiantes van y comentan [en el estudio]. Y lo lindo de esto es que, obviamente a los nenes 
les da vergüenza, pero entran al aula y los compañeros les aplauden a todos. (M.P., Camarones)

En tanto medio para crear y distribuir contenidos radiofónicos, el proyecto edu-
cativo-comunicacional de la radio se combina con el proyecto áulico y ese espa-
cio se convierte en una sala de preproducción para guionar, investigar y debatir, 
estimulando el aprendizaje activo. 

Armar un equipo donde vos de repente les decís: «Chicos, chicas, la radio es de ustedes, ahora 
arman todo». (M.A., Gaiman)

En términos comunicacionales, observamos que la radio escolar permite descen-
tralizar y democratizar la circulación de la palabra en el aula al canalizar y poten-
ciar la expresividad de las y los estudiantes como protagonistas y generadores de 
sus propios contenidos radiales. Del mismo modo y ampliando las formas de repre-
sentación, como mediadora cultural difunde conocimientos, experiencias, bienes 
culturales, y rompe con estereotipos, prejuicios o expresiones estigmatizantes. 

Luego, como constructora de ciudadanía en su dimensión social y comunicacional, 
apunta a promover el conocimiento y ejercicio de derechos, deberes y visibiliza-
ción en el espacio público de jóvenes y adolescentes. Así se sienten escuchados, 

http://dx.doi.org/10.6035/2174-0992


INFORME / J. I. Revestido / De la radio escolar al podcast educativo. Oportunidades pedagógicas de lo radiofónico 159

D
O

I: 
ht

tp
:/

/d
x.

do
i.o

rg
/1

0.
60

35
/a

dc
om

un
ic

a.
85

49

se legitima su opinión y construyen sus espacios de expresión mediante su voz, 
su identidad, sus intereses y sus reclamos. 

Tiene un enorme beneficio educativo, tiene un impacto sociocomunitario evidente y tiene 
un efecto periodístico en el sentido de poder compartir lo que se hace con las comunidades. 
(M.A., Gaiman)

Como puente de articulación social y comunitaria para superar los muros es-
colares, se extiende el aula hacia las familias, las organizaciones barriales y la 
comunidad.

Nosotros no teníamos deserción escolar. El fútbol, la radio y la banda sostenían la matrícula. 
(V.S., Río Mayo)

Por último, como agente de inclusión, motivación y retención escolar, pone el foco 
en el estudiante y en la radio confluyen su mundo social y el mundo curricular. De 
este modo, asumen y se identifican con su lugar de enunciación y el de las otras 
personas, además de elevar su autoestima y autovaloración. 

3.3 Radio escolar y podcast educativo

Los nueve estudios sobre podcast educativos son investigaciones basadas en 
diseño que, luego de diagnosticar pedagógica y comunicacionalmente a grupos 
escolares (de nivel primario o secundario), planificaron la implementación de 
proyectos que incorporaron este formato radial a procesos educativos formales. 
Luego, a través de encuestas, entrevistas y/u observación participante, y a partir 
de ciertas dimensiones vinculadas al aprendizaje basado en proyectos o en com-
petencias, analizaron los cambios que evidenciaron los grupos participantes. En 
términos pedagógicos y en consonancia con lo analizado en el apartado anterior, 
identificaron los siguientes resultados: docentes destacaron las ventajas didácticas 
del podcast para diversificar y expandir sus propuestas áulicas (al mismo tiempo 
que reconocieron escasa formación en el uso de este recurso y de las TIC en ge-
neral); estudiantes desarrollaron competencias comunicacionales, representativas, 
mediáticas, informacionales y digitales; integrantes de las comunidades educa-
tivas vieron en este recurso una potencialidad estimuladora en las trayectorias 
educativas de las y los estudiantes. A partir de lo anterior, el podcast educativo 
puede ser a la vez: una TAC al convocar un uso didáctico de las TIC; una TEP al 
estimular la comunicación, la autonomía y el trabajo en equipo tanto dentro como 
fuera de las aulas; y también una TRIC (Tecnologías de la Relación, Información 
y Comunicación), al democratizar la circulación de la palabra y favorecer la in-
tersubjetividad participativa entre docentes y estudiantes. 

Por otro lado, frente a la radio FM o por streaming, el podcast presenta al menos 
cuatro ventajas comparativas en términos técnicos que podrían considerarse en 
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pueblos o en la ruralidad chubutense. En primer lugar, implica menores costos de 
producción, al no requerir estudio de grabación ni control, sino una computadora 
o celulares con programas de edición de sonido y un micrófono (el tratamiento 
acústico puede resolverse de manera económica o artesanal). También son meno-
res los recursos necesarios para la difusión, ya que no requiere transmisor o ante-
na, ni una conexión a internet permanente, sólo al momento de subir el contenido 
sonoro y ello demanda menor ancho de banda. En tercer lugar, brinda autonomía 
en la recepción, ya que el oyente de podcast decide qué, cuándo, dónde y mediante 
qué dispositivos escuchar (siempre que cuente con acceso a internet), evitando la 
programación lineal que obliga a esperar a determinados horarios. Por último, 
cada usuario puede configurar sus aplicaciones para «seguir» un podcast que le 
interese, estar al tanto de la publicación de un nuevo episodio o comentarlo con 
otros usuarios. 

En paralelo, cabe mencionar dos áreas de vacancia en sus análisis. Por un lado, 
estas investigaciones no establecieron relaciones entre dichos podcast y las pro-
ducciones en estudios de radios escolares (a excepción de Dilda, 2023). Luego, 
los trabajos analizaron experiencias educativas en ciudades, pero no evaluaron 
el aporte pedagógico y comunicativo en zonas de baja conectividad o con limi-
taciones en las condiciones comunicacionales e informacionales de pueblos o 
áreas rurales (a excepción de Castillo Villalobos et al., 2021; Tench Macea, 2022). 

Por lo tanto, al comparar los resultados de ambas etapas del presente estudio, se 
pueden identificar ventajas (o similitudes) del podcast sobre la radio tradicional 
al incorporarlo a procesos educativos formales, las cuales se resumen en los 
siguientes aspectos: menor cantidad y complejidad de los equipos técnicos e in-
fraestructura necesarios; mayor interpelación a jóvenes y adolescentes en relación 
a sus consumos culturales actuales; similar motivación, confianza y compromiso 
en sus procesos de aprendizaje, junto al desarrollo de diversas competencias; 
diversificación curricular y de las estrategias didácticas por parte de docentes, 
expandiendo los límites de las aulas. 

4. Discusión y conclusiones

El recorrido propuesto por el presente artículo ha permitido identificar las contri-
buciones y las ventajas que brinda la existencia de radios escolares en los pueblos 
de Chubut, promoviendo la descentralización en la circulación de la palabra, en 
pos del desarrollo subjetivo de las y los estudiantes como sujetos de derecho (por 
ello a futuro sería interesante ampliar este estudio e incorporar su perspectiva). Al 
mismo tiempo, favorece las alfabetizaciones múltiples en cuanto a la apropiación 
y el aprovechamiento autónomo de diversos soportes y lenguajes. Por último, las 
experiencias evidencian que uno de sus principales usos responde a la forma más 
efectiva de aprendizaje a través de la enseñanza entre pares. Así se estimula el 
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desarrollo de competencias como escucha activa, investigación, aprender a apren-
der, trabajo en equipo, autogestión, expresión oral, comunicación interpersonal.

No obstante, se identificaron dos grandes grupos de desafíos que invitan a revisar 
la decisión de sostener o instalar radios escolares. Por un lado, la escuela es una de 
las instituciones letradas por excelencia, menospreciando otros soportes, medios y 
lenguajes, y se suma la larga trayectoria escolar de docentes que se han formado y 
trabajan bajo esa misma lógica. Además, se observa una creciente burocratización 
en la rendición de cuentas y normas administrativas. Así se redujeron significa-
tivamente los horarios de transmisión, la producción de contenidos propios y la 
cantidad de personas comprometidas con cada proyecto radial.

El segundo grupo de desafíos se asocia al grado de inclusión de las tecnologías 
digitales. Las demandas actuales de la Sociedad del Conocimiento para desarrollar 
competencias digitales conllevan, a su vez, la necesidad de repensar las alfabetiza-
ciones en términos plurales y convergentes. Asimismo los consumos de contenidos 
se han transformado, orientándose a la ubicuidad, la demanda y la abreviación 
de los tiempos, afectando transversalmente las prácticas y rutinas de producción, 
difusión y recepción. A la par que cae el consumo de la radio tradicional, crece el 
formato podcast entre jóvenes y adolescentes. Sin embargo, emisoras escolares 
con mucha experiencia no han avanzado en los procesos de digitalización de lo 
radiofónico. Por ello, como eje a profundizar en los estudios actuales sobre estas 
temáticas, dos aspectos permitirían mejorar las experiencias radiales en pueblos 
con limitaciones en las condiciones de conectividad y de comunicación: los podcast 
educativos son opciones más simples y económicas en términos de sostenibilidad 
frente a las emisoras de FM; los estudios radiales pueden ser aprovechados en 
las escuelas para producir contenidos en formato podcast, sin la necesidad de 
garantizar grillas de programación lineal. 

En definitiva, estos hallazgos respaldan la idea de que lo radiofónico, bajo los 
formatos actuales, puede seguir aprovechándose como estrategia y recurso para 
el aula, y apuntando a una didáctica transmedia que logre complementar diver-
sos lenguajes, soportes y medios. Por lo tanto, en lugar de promover proyectos 
de radios escolares con infraestructuras costosas y de gran envergadura (como 
en los seis casos analizados), las escuelas (también sin estudios radiales) pueden 
desarrollar proyectos de menor escala gracias al formato podcast. El gran desafío 
seguirá siendo estimular en las y los docentes la apropiación de recursos digitales 
y transmediales como éste.
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Anexo 1

Entrevistas personales  

K.G. (8 de abril de 2024): FM Presencia 88.1, Escuela primaria 95, Telsen.

O.V. (17 de abril de 2024): FM Aonikenk 104.1, Escuela primaria 106, Alto Río 
Senguer.

L.D.L. (20 de abril de 2024): FM Península 90.7, Escuela secundaria 7710, Puerto 
Pirámides.

M.A. (17 de abril de 2024): FM Bryn Gwyn 88.5, Escuela secundaria 733, Gaiman.

V.S. (13 de abril de 2024): FM Abriendo Caminos 90.5, Escuela secundaria 706, 
Río Mayo.

J.P. (24 de abril de 2024): FM Abriendo Caminos 90.5, Escuela secundaria 706, 
Río Mayo.

M.P. (9 de mayo de 2024): Radio del Colegio FM 89.3, Escuela secundaria 721, 
Camarones.

J.A. (27 de mayo de 2024): Radio del Colegio FM 89.3, Escuela secundaria 721, 
Camarones.
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