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RESUMEN: En este artículo se aborda la relación de la radio universitaria con la nueva ecología de los 
medios partiendo del análisis de sus prácticas, sus contenidos, su gestión y la percepción de los pro-
fesionales sobre el uso de la tecnología. El principal objetivo es observar, desde la perspectiva de la 
plataformización y la innovación, la evolución de estas emisoras en un período de nueve años (2013-
2021). Para lograr este propósito, se propone un cruce metodológico entre un análisis cuantitativo 
exploratorio de los datos y un análisis cualitativo de encuestas realizadas a directores de las estaciones 
de la Asociación de Radios Universitarias de España (ARU) en 2013 (24) y en 2021 (32). Las preguntas 
se dividieron en tres ejes vinculados a aspectos generales, cuestiones técnicas relacionados con los 
medios digitales y parámetros vinculados a la gestión y planificación. A continuación, se desarrolló 
una estrategia de codificación para ubicar los principales temas recogidos en las respuestas abiertas 
de la muestra estudiada. Como principales resultados se pudo identificar una nueva etapa en la que 
se encuentran las emisoras universitarias en España, en la que las estaciones siguen comprometidas 
con su responsabilidad social, pero se enfrentan al desafío de innovar en diferentes aspectos, de reor-
ganizar su apropiación de las tecnologías y prácticas digitales, de potenciar el rol de los estudiantes 
en la creación de una identidad editorial permanente y estable en un contexto de bajas inversiones 
presupuestarias y reducida estructura de personal contratado.

Palabras Clave: radio universitaria; España; innovación; evolución; plataformización; formación; radio-
difusión; audiencias.

ABSTRACT: This article deals with the relationship between university radio and the new ecology of 
the media, starting from the analysis of its practices, its contents, its management and the perception 
of professionals on the use of technology. The main objective is to observe, from the perspective of 
platformization and innovation, the evolution of these stations over a period of nine years (2013-2021). 
To achieve this purpose, a methodological cross between an exploratory quantitative analysis of the 
data and a qualitative analysis of surveys carried out on directors of the stations of the Association 
of University Radios of Spain (ARU) in 2013 (24) and in 2021 (32). The questions were divided into 
three axes linked to general aspects, technical issues related to digital media and parameters linked 
to management and planning. For this, a coding strategy was developed to locate the main arguments 
presented in the open responses of the sample studied. As main results, it was possible to identify 
a new stage in which college radios in Spain find themselves, It was found that the radios remain 
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committed to their social responsibility, but face the challenge of innovating in different aspects, of 
reorganizing their appropriation of digital technologies and practices, of promoting the role of students 
in the creation of a permanent and stable editorial identity in a context of low investment and a reduced 
staff structure.

Keywords: college radio; Spain; innovation; evolution; platformization; training; broadcasting; audiences.

1. Introducción
El estudio de la radio universitaria presupone abordajes multidisciplinares y una mirada a la multi-
dimensionalidad del objeto sonoro. Ya sea en la perspectiva de las prácticas y la incorporación de la 
enseñanza de la comunicación en las rutinas de la emisora, ya sea en el debate sobre la gestión, la 
responsabilidad social de los espacios universitarios o incluso en relación al potencial innovador de 
las radios universitarias, la mirada se define, por naturaleza, como contextual.

El concepto de innovación puede entenderse desde distintos lugares. Uno de los precursores en el 
debate, Schumpeter la define como motor de la evolución económica, diferenciándose de la inven-
ción. Aunque considera que existe una conexión natural entre ambos y que la invención es para 
el mundo del conocimiento como la innovación es para el mundo de la economía. De este modo, 
el enfoque schumpeteriano del concepto parte de un planteamiento sociológico, que transforma la 
invención en un producto necesario e integrado en el proceso social (Yagi, 2009). Esta perspectiva 
vinculada al producto difiere de la de Porter (2007), que la define como un proceso, que abarca 
tecnologías y formas de hacer. “La innovación puede manifestarse en un nuevo diseño de producto, 
en un nuevo proceso de producción, en un nuevo enfoque de marketing o en una nueva forma de 
entregar capacitación” (Porter, 2007, p.5). Por tanto, no se limita al producto, sino que se refiere a 
una acumulación de pequeños avances, como veremos a continuación. 

Es una perspectiva que no puede entenderse simplemente con un enfoque tecnológico. Su delimitación 
es, de hecho, multidimensional y contextual, y puede tener orientaciones predominantemente 
tecnológicas, culturales, sociales, etc. Steensen (2009) explica que está compuesta por sujetos y sus 
relaciones. De esta manera, es dinámica, con movimientos guiados por ellos y por sus contextos. Se 
trata de una mirada centrada en los contenidos y procesos de la comunicación y no en sus impactos 
(Williams y Edge, 1996). Esta perspectiva contextual también dialoga con las audiencias, como 
destacan Aitamurto y Lewis (2012), desde el punto de vista de los impactos de las tecnologías o de 
las narrativas. Pueden entonces entenderse desde el punto de vista del acto innovador, que “[…] en 
general se refiere a las acciones presentes en los procesos de comunicación que generan productos 
nuevos e innovadores, o introducen cambios en las teorías de la comunicación y el lenguaje” (Palacios 
et al., 2015, p.13).

En definitiva, acciones que permean tecnologías, formatos, formas de narrar, dinámicas de circula-
ción, estrategias de consumo y hábitos de audiencia. Como señalan los autores, se trata de procesos 
que se complementan y modifican a partir del contexto en el que se insertan y de las apropiaciones 
que hace la audiencia. Pero, sobre todo, son procesos. No se trata de depender de cambios comple-
tos o innovaciones disruptivas (Rogers, 1983), sino de cambios en las prácticas sociales, con procesos 
innovadores complejizados (Tuomi, 2002). Para Lopez y Freire (2020), la innovación integra cues-
tiones como la identidad narrativa y editorial de las producciones, potenciando las hibridaciones 
y atribuyendo protagonismo a los impactos de la tecnología pensada como reverberación de la 
cultura. Así, la radio universitaria, al pensarse a sí misma como innovadora, parte de su lugar en la 
ecología de los medios, en los entornos digitales y como agente social para comprender la multidi-
mensionalidad de su carácter innovador.  Es un movimiento entendido de manera transversal y que 
impacta en la propia compresión del proceso comunicacional y de sus apropiaciones. 
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Desde un punto de vista dinámico, podemos comprender las repercusiones de la complejidad de 
los procesos socioeconómicos en los fenómenos comunicativos innovadores. Nos insertamos, como 
sostienen Williams y Edge (1996), entre los estudiosos procedentes de diversas tradiciones de inves-
tigación que se esfuerzan por abrir la “caja negra” de la tecnología buscando analizar y exponer 
patrones marcados en los procesos innovadores, aquí observados a través de la lente de la radio 
universitaria y su papel. Negando una perspectiva tecnocéntrica, observamos la tecnología como 
contexto y como fenómeno que dialoga con los agentes de los procesos comunicativos y se recons-
truye a sí misma mediante fuerzas negociadoras.

Esa visión procesual también exige la comprensión del contexto del fenómeno de la comunica-
ción. En la perspectiva que adoptamos en este estudio, la plataformización emerge como motor 
de cambios en la vida cotidiana en un enfoque multidimensional que contempla las relaciones 
cotidianas, las prácticas culturales, la circulación y el consumo de la comunicación. El concepto de 
plataformización tiene orígenes distintos, ya que surge en la comunicación a partir de debates sobre 
prácticas culturales y, paralelamente, se centra en la discusión sobre la evolución del mercado y la 
competencia en el ámbito de la gestión (Poell et al., 2020). En ambas, las big tech se presentaron como 
protagonistas de un cambio que va más allá de la propia circulación de contenidos o de una disputa 
por el primer puesto del ranking de las empresas más exitosas. Es, sobre todo, un cambio estructural 
que afecta a las relaciones sociales y a sus agentes. La mirada sobre las plataformas se construye 
coordinando enfoques sociales, culturales, de gestión y computacionales. Así, como sostienen Poell 
et al., (2020, p.3), se trata de un campo desarrollado “al margen de las agendas de investigación tra-
dicionales en humanidades, como la informática y las ciencias de la organización, los sistemas de 
información y los estudios críticos de programación”.

El carácter interdisciplinar de los estudios sobre plataformas hizo que el concepto avanzara siendo 
considerado, como sostiene Helmond (2015), como una estructura sobre la que construir y asumien-
do definitivamente su carácter infraestructural e interdimensional. La complejidad del fenómeno a 
estudiar lleva a Poell et al. (2020) a presentar una propuesta de cuatro dimensiones para los estudios 
de plataformas: infraestructuras de datos, mercados, gobernanza y (re)organización de prácticas 
culturales. En este artículo sostenemos que el proceso de plataformización no puede entenderse a 
través de una única dimensión. Por ello, nos alineamos centralmente con dos de las propuestas de los 
autores, el mercado y la (re)organización de las prácticas culturales, y nos apropiamos de las demás 
como ejes complementarios, que inciden contextualmente en el análisis que desarrollamos. 

Este estudio parte de esta mirada hacia el concepto de innovación para entender la evolución de las 
radios universitarias españolas desde la perspectiva de sus protagonistas. El principal objetivo es com-
prender el fenómeno de las radios universitarias españolas, especialmente desde el foco de la plata-
formización y la innovación, y ver la evolución de estas emisoras en un período de nueve años (2013-
2021). Así como, observar el encaje de estas radios en la ecología mediática contemporánea, afectada 
por las nuevas dinámicas de producción, circulación y consumo de contenidos comunicacionales. La 
investigación focaliza el interés en los avances de las emisoras en el uso de las plataformas digitales, 
en la relación con su audiencia y en los desafíos para consolidar su misión de acercar universidad 
y ciudadanía. Por ello, a través de un análisis comparativo, a partir de la realización de encuestas a 
productores y directores de emisoras de radio de la Asociación de Radios Universitarias de España 
(ARU), se busca conocer su percepción sobre el escenario actual y los retos de la radio universitaria 
española. A través de un cruce metodológico entre un análisis cuantitativo exploratorio de los datos y 
un análisis cualitativo apoyado en software, se sostiene la necesidad de iniciar una cuarta fase de desar-
rollo de la radio universitaria española, caracterizada por los impactos de la plataformización, por el 
enfoque multidimensional de la innovación, por la reiteración de la identidad de la radio universitaria 
en la nueva ecología de los medios y por los desafíos generados por la baja financiación y los cambios 
en las rutinas radiofónicas y la reconfiguración del propio rol del comunicador en estas estaciones.
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2. Marco referencial
Para tener una perspectiva multidimensional de la innovación en las radios universitarias 
españolas se hace necesario profundizar en la evolución histórica de estas emisoras. El origen de 
estas estaciones se sitúa en el continente americano, tanto en Estados Unidos como en Argentina 
(Antonucci et al., 2009; Slotten, 2007; Sauls; 2000) el fenómeno se inicia en torno a la segunda década 
del siglo XX, no sin cierta controversia en la literatura científica sobre la materia por situar las 
primeras transmisiones en uno u otro país. Ciudades como Detroit, Wisconsin, Minessota, Beloit, 
La Plata, Antioquia, Valparaiso o México DF acogieron las primeras pruebas y las primigenias 
transmisiones radiofónicas desde el mundo de la academia, y sus nombres de repiten de manera 
constante. Sin embargo, en Europa este fenómeno tuvo un desarrollo más ralentizado, casi medio 
centuria después, no será hasta bien entrados los años sesenta cuando comiencen a surgir las 
primeras experiencias radiofónicas universitarias en Reino Unido, y posteriormente en Francia, 
favorecidas por la promulgación de la Ley de emisoras libres auspiciada por el presidente François 
Mitterrand a inicios de los años ochenta (Lefebvre, 2011; Ortiz-Sobrino et al., 2014). En esos años 
surgirían más estaciones en Portugal, Italia o España. Para entender la evolución y la situación 
en el contexto europeo, resulta interesante recoger el análisis realizado por Cavanagh (2009), que 
apunta que las radios universitarias europeas se caracterizan por plantillas no profesionalizadas 
con gran presencia del voluntarismo tanto de gestores como de productores de programas, la 
financiación no dependiente de administraciones públicas y/o gobiernos y las programaciones 
amplias y enfocadas a preocupaciones locales, vida cultural y estudiantil y músicas alternativas. Sin 
embargo, en el caso de las estaciones de Argentina, México, Chile o Colombia nos encontramos 
con estructuras mucho más estables y con presupuestos asignados que les permiten más margen 
de actuación (Vázquez, 2015). 

Este hecho resulta determinante a la hora de caracterizar las emisoras universitarias en España que 
tienen su origen en las radios de tipo educativo que tuvieron cierta presencia en centros de enseñan-
za primaria y secundaria en la década de los sesenta (Marta y Martín-Pena, 2014). Es inevitable, y la 
universidad, en este caso la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense 
de Madrid, desde los años 70 y al albor de la democracia, se acerca al medio radiofónico, no con la 
puesta en marcha de una emisora, sino con la participación de estudiantes motivados en espacios 
universitarios producidos y promovidos por estaciones como Radio Intercontinental, Radio Madrid 
de la Cadena Ser o Radio 3 (Ortiz-Sobrino, 2012). A estas radios les comienzan a interesar esos 
contenidos alternativos surgidos desde la academia y a los que ponían voz los futuros profesionales 
de la comunicación (Ortiz-Sobrino y Peña, 2010).  

Después de estos primeros acercamientos universidad-radio y siguiendo a varios autores podemos 
señalar que son tres las etapas de evolución de radio universitaria en España (Marta y Martín-Pena, 
2014; Martín-Pena y Contreras, 2014). Vamos a analizar cada una de estas fases para poder en-
tender la evolución e innovación que estas emisoras han ido asumiendo para intentar fortalecer su 
presencia en el panorama radiofónico nacional y su acercamiento a las audiencias.

La primera fase está circunscrita desde el inicio de las primeras transmisiones de la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED) en 1974 y hasta fines del siglo XX. Esta etapa puede 
suscitar cierto debate, ya que existen autores que determinan el origen de estas emisoras con el 
surgimiento de Radio UNED (Martín-Pena et al., 2016) y otros autores lo circunscriben al inicio de 
las transmisiones de Radio San Fernando en 1987 (Fidalgo, 2009). En este sentido, como afirman 
Martín-Pena y Piñeiro (2020) ambas experiencias pueden ser consideradas como las precursoras 
que inician este tipo de radiodifusión en España. Radio UNED surge como una herramienta in-
novadora para hacer llegar el contenido educativo (las clases magistrales) a sus estudiantes disemi-
nados por todo el territorio nacional. Es decir, hacía uso del medio radiofónico como plataforma 
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de formación virtual complementaria a los otros sistemas utilizados por esa institución académica. 
Con este propósito se servía de las frecuencias de la emisora pública nacional (Radio Nacional de 
España) a través del espacio “Tercer Programa” para llegar a todos los puntos geográficos del país 
(Baeza y Busón, 2012). Una emisora en la que los protagonistas eran el profesorado y su alumnado 
que conectaban a través de la radio. Evidentemente, Radio UNED ha evolucionado mucho y en la 
actualidad está centrada en la producción de podcast especializados en los que la voz del experto es 
destacada, y tiene sus canales propios de difusión (Canal UNED), además de seguir transmitiendo 
a través de RNE. 

Por su parte, Radio San Fernando surge en 1987, y lo hace de una forma cuanto menos peculiar, ya 
que fueron estudiantes del Colegio Mayor Universitario San Fernando, con vocación por el medio 
radiofónico, los que con los pocos medios que tenían a su alcance, empezaron a emitir desde las 
duchas de dicho colegio. Al inicio utilizando el nombre Radio San Fernando y emitiendo desde 
el 104.4 de la FM (Fidalgo, 2009). De esta forma se inicia la historia de una emisora que ha com-
paginado períodos de apogeo con etapas de estancamientos. En 1992 pasa a denominarse Radio 
Campus y a depender de la Universidad de La Laguna y en 1998 se convierte en pionera e innova-
dora al poner en marcha su página web y ser la precursora en iniciar de manera experimental sus 
transmisiones a través de internet. A estas dos experiencias se unen desde inicios de la década de 
los noventa la Universidad Complutense que se convierte en la primera emisora universitaria for-
mativa/instructiva para los futuros profesionales de la comunicación a través de la creación del ya 
desaparecido Instituto Universitario de Comunicación Radiofónica (IUCR) vinculado a RNE y que 
se dedicada a la investigación del objeto radiofónico y a la programación de acciones de formación 
para dicho alumnado (González-Conde, 2000). 

También inician andadura Radio Universidad Salamanca, 98.3 Radio de la Universidad de Nava-
rra (con licencia comercial de emisión), CUAC FM de la Universidad de la Coruña (radio con filoso-
fía de emisora comunitaria), Villaviciosa Radio de la Universidad Europea de Madrid (que utilizaba 
la licencia municipal del Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón para emitir), Radio Universitaria 
de León (la primera en tener frecuencias de emisión en sus dos campus, el de León y el de Ponferra-
da) y las desaparecidas EUB Radio de la Universidad Autónoma de Barcelona y  Radio Autónoma 
de la Universidad Autónoma Madrid.  Esta última estación emitía igual que las anteriores en FM, y 
lo hacía de manera alegal, y cuando desde el Gobierno de Madrid le cerraron la emisión en ondas 
tuvo una iniciativa muy innovadora ya que puso en marcha tres canales diferentes: una emisión en 
simulcast, una emisión de específica de jazz y otra denominada Canal Contemporáneo, que preten-
día ser el vivero de proyectos de radio experimentales (Gallego, 2007).  Cuando finaliza el siglo son 
una decena de experiencias las que están en marcha, todas con emisiones en Frecuencia Modulada 
de manera alegal, intentando esquivar el vacío legislativo que ignora a las estaciones universitarias 
en el ordenamiento jurídico de concesión de licencias (Contreras y Aguaded, 2018). Este hecho las 
impulsa a ser creativas y al desarrollo en el ámbito de las Tecnologías de la información y la Comu-
nicación (Espino y Martín, 2012).

La segunda etapa se inicia con el comienzo del nuevo siglo, Martín-Pena y Piñeiro (2020) la de-
nominan la década dorada en la que se produce una explosión cuantitativa en el surgimiento de 
estaciones universitarias, superando ampliamente la treintena de experiencias al final de esta fase. 
Cuatro son las principales causas de la expansión del fenómeno en este periodo. Por un lado, la 
extensión de Internet y el desarrollo de la TICs permiten a las emisoras desarrollarse en un hábitat 
distinto al de las ondas, pasando del dial finito, limitado por la legislación en vigor, a un dial infinito, 
en el cual la única regla es la innovación, a través de la puesta en funcionamiento de emisiones en 
streaming, el desarrollo del formato podcast o de aplicaciones para smartphones (Gutiérrez-García y Ba-
rrios-Rubio, 2019; Pessoa et al., 2017; Piñeiro-Otero y Videla-Rodríguez, 2013). Un posible cambio 
observado en el contexto de la innovación es la exploración de nuevas formas de narrar y llegar a 
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las audiencias (Lopez y Freire, 2020), con especial atención a los vínculos comunitarios que brinda 
la comunicación sonora universitaria (Paulino et al., 2021). Otro factor, y que empieza a relucir en la 
etapa anterior, es la creación plataformas formativas de prácticas asociadas a facultades en las que se 
imparten disciplinas relacionadas con las ciencias de la comunicación (Periodismo, Comunicación 
Audiovisual, Publicidad e incluso Documentación). La formación de profesionales de comunicación 
se ha consolidado, a lo largo de los años, como uno de los retos y funciones de la radio universita-
ria (Lopez, 2019). Es una realidad que busca equilibrar articulaciones entre teoría y práctica, sin 
academicismos (Meditsch, 2012; Kischinhevsky, 2014) y dialogando con la cotidianidad de los estu-
diantes y las audiencias de las emisoras universitarias. Son muchos los autores que han corroborado 
el importante papel que tienen estas emisoras en el desarrollo de competencias profesionales en el 
ámbito del Espacio Europeo de Educación Superior (Ortiz-Sobrino et al., 2021; Díaz-Monsalvo et 
al., 2019; Martín-Gracia et al., 2018; Piñeiro-Otero y Ramos, 2015). Por otro lado, otra causa impor-
tante es el perfil de servicio público y social que comienzan a desarrollar las estaciones sobre todo a 
raíz de experiencias como la de la Radio Universitaria de León o UniRadio Huelva, universidades 
que curiosamente no acogen titulaciones específicas de periodismo o comunicación, y que buscan 
una conexión próxima con la ciudadanía a través de su radio, abriendo sus micrófonos y democra-
tizando la palabra, llevando la emisora a hospitales, centros penitenciarios, barrios desfavorecidos 
o escuelas (Real-Adame et al., 2020; Contreras et al., 2014). La filosofía es crear puentes de ida y 
vuelta entre la universidad, muchas veces acusada de vivir de espaldas a la sociedad en su torre de 
marfil, y la ciudadanía. Relacionada con esta causa, la divulgación de la ciencia a través de la puesta 
en valor de la voz del experto comienza a ser un contenido muy recurrente en las parrillas de las 
estaciones universitarias, que de esta forma refuerzan su perfil de servicio a la ciudadanía acercando 
a los investigadores a la gente (Assumpção, 2003; Casajús et al., 2021). Finalmente, otro factor des-
tacado es el comienzo del trabajo colaborativo entre emisoras, desde 2003 se inician encuentros de 
radios, al inicio promovidos por la Radio Universitaria de León, muy activa en todos los sentidos, 
que conducirán al final de esta tercera etapa a la creación de la Asociación de Radios Universitarias 
de España en 2011 (Aguaded y Martín-Pena, 2013). Esas primeras reuniones servían para que emi-
soras veteranas se conviertan en auténticas mentoras para universidades que pretendían iniciarse 
en el mundo de la comunicación radiofónica (Fidalgo, 2011). Si la primera fase fue la etapa de las 
emisiones en FM en un contexto de alegalidad, la segunda fue la fase del apogeo de las emisiones a 
través de Internet.

La tercera fase se inicia en la segunda década del Siglo XXI y está caracterizada por un periodo de 
retraimiento del fenómeno, la tendencia alcista de los últimos años vira totalmente. Es un tiempo en 
el que la sociedad española se enfrenta a una crisis económica importante, que afecta a la sociedad 
en general, y a la universidad en particular. La reducción de presupuestos obliga a los gobiernos 
universitarios a tomar decisiones que van en la línea de proteger sus funciones básicas, la investiga-
ción, la transferencia y la docencia, y proyectos como las radios universitarias, en muchas ocasiones 
pasan a un segundo o tercer plano. Realidad que se puede observar también en la radio universitaria 
de otros países, como Brasil y que lleva a los directivos a pensar en estrategias alternativas para la 
toma de decisiones cotidianas, buscando gestionar restricciones y minimizar pérdidas para la ra-
diodifusión universitaria (Kischinhevsky et al., 2019). En España se cierran un número significativo 
de estaciones y otras sufren periodos de altibajos constantes sin los apoyos decididos de sus equipos 
rectorales. En general, las estaciones más afectadas han sido las que no tenían vínculo directo o 
indirecto con la docencia a través de la formación formal o informal de estudiantes de comunica-
ción o periodismo (Martín-Pena et al., 2016). Un periodo en el que lo único positivo a reseñar es 
la instauración formal desde finales de 2011 de la Asociación de Radios Universitarias de España 
(ARU) y la aparición de experiencias contadas y siempre relacionadas con universidades que ponen 
en marcha experiencias radiofónicas vinculadas a sus disciplinas comunicativas, a través de labora-
torios prácticos en los que se realizan tareas, ya no sólo de radio, sino de tv, portal digital de noticias 
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o publicidad. Son en su mayoría estructuras incipientes y poco estables, y cuyo éxito depende del 
tiempo y voluntad del profesorado asignado a su gestión (Chenovart y Castelló, 2018).

3. Metodología y procedimientos
Después de analizar las fases evolutivas de la radio universitaria en España podemos fijar como 
objetivo principal de esta investigación determinar si las estaciones universitarias en España conti-
núan en la tercera fase de desarrollo o si han logrado avanzar a una nueva etapa caracterizada por 
la plataformización y la innovación, y observar si además de una apropiación instrumental  han 
logrado establecer y desarrollar estrategias adecuadas al nuevo escenario de circulación y consumo 
mediático y su relación con la audiencia.

Los objetivos secundarios de este artículo buscan proporcionar argumentos para discutir y compren-
der los elementos contextuales que componen el fenómeno de la radio universitaria de plataforma. 
Para ello, debemos entender cómo los directores de las emisoras perciben el concepto de innovación 
y cómo impacta en las decisiones de gestión, en el quehacer diario y en los procesos de integra-
ción de las radios con la formación profesional de los estudiantes. En este sentido, es interesante 
conocer cómo los entrevistados planifican e implementan estrategias de producción, circulación y 
distribución de contenidos diseñados tanto para medios digitales como para las especificidades de la 
comunicación universitaria y también discutir los impactos de la financiación de las emisoras en su 
capacidad innovadora. Finalmente, pretendemos identificar de qué radio universitaria hablamos y, 
en especial, cómo perciben las estaciones su papel en la nueva ecología de los medios.

Para lograr los objetivos de este artículo, se analizaron los resultados de dos encuestas aplicadas a 
directivos y productores de emisoras de radio universitarias españolas vinculadas a la Asociación de 
Radios Universitarias de España (ARU). Las encuestas se realizaron en diferentes momentos histó-
ricos, 2013 y 2021. La encuesta de 2013 forma parte de una primera fase de la investigación y los 
datos de 2021 se refieren a la encuesta “La radio universitaria en España. Situación 2021”, aplicada 
durante las primeras semanas de ese año. En 2013, 24 emisoras respondieron a la encuesta. En 2021 
lo hicieron 32 estaciones. Con un total de 38 encuestados, 17 aparecen en las dos encuestas, siete 
exclusivamente en 2013 y 14 solo en 2021. Observamos que los principales motivos de esto fueron el 
cierre de estaciones de radio (reemplazadas por otras o no) y la apertura de nuevas iniciativas en las 
universidades. Las preguntas formuladas en el cuestionario se dividen en tres dimensiones: aspectos 
generales, cuestiones técnicas relacionados con los medios digitales y parámetros vinculados a la 
gestión y planificación.

En este artículo analizamos las respuestas relacionadas directa o indirectamente con la categoría 
que definimos en la codificación como “innovación y tecnología”, asociada a ejes complementarios, 
presentados aquí como subcategorías. Las acciones de codificación y análisis se realizaron a través 
de un estudio cualitativo apoyado en el software NVivo. En este punto de la investigación, enumera-
mos argumentos que permiten “[...] asignar significados a cada dato individual para fines posterio-
res de detección de patrones, categorización, afirmación o desarrollo de proposiciones, construcción 
de teorías y otros procesos analíticos” (Saldaña, 2016, p.4). Como indica el autor, no es una ciencia 
precisa, sino un acto interpretativo que permite resumir, refinar o condensar datos. No se trata pues 
de reducir, sino de ordenar y, a partir de ello, observar los datos a partir de criterios que de ellos se 
desprenden.

La codificación nos permitió percibir patrones que se pueden caracterizar, como nos recuerda Hatch 
(2002), en seis dimensiones, a saber: similitud; diferencia; frecuencia; secuencia; correspondencia y 
causalidad. Desde este punto de vista, los patrones revelan relaciones entre temas, entre emisoras y 
en cada una de las encuestas realizadas en el estudio.
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La cuantificación de resultados individuales fue utilizada en la investigación como punto de partida 
para el análisis contextual cualitativo construido a partir de la codificación presentada en la tabla 1. 
Estos ejes, explicados a continuación, fueron aplicados a los datos con el apoyo de NVivo, realizando 
la organización temática a partir de los argumentos (Saldaña, 2016).

Tabla 1. Codificación utilizada para el análisis de datos de la categoría de innovación

Subcategoria Descripción Código 

Observación del 
potencial innovador 
y comprensión del 
concepto de innovación

Argumentos que permiten percibir el concepto de innovación adoptado por 
los productores y gestores de radio. Con base en este concepto, buscamos 
comprender los impactos de la innovación en las radios, así como su integración 
con las prácticas docentes.

INO

Correlación entre 
inversión e innovación

Argumentos que revelan los impactos de la inversión y la falta de ella en la 
gestión y producción de contenidos radiofónicos. También incluye temas como 
las posibilidades y decisiones de gestión y su relación con la inversión de los 
radiodifusores.

INV

Planificación de medios 
digitales

Argumentos sobre contenidos, rutinas y prácticas profesionales en medios 
digitales, incluyendo nuevas narrativas, producción multiplataforma, nuevas 
funciones, análisis de datos.

MD

Estrategias de circulación 
y distribución de 
contenidos

Directamente relacionado con el eje anterior, contempla argumentos que 
versan sobre las estrategias y espacios de circulación y visibilidad de la 
radio. Posicionamiento y gestión de redes sociales, producción de contenidos 
exclusivos, organización de narrativas cross o transmedia, entre otros. Presenta 
un gran potencial de cruce con otros ejes de análisis para desvelar los retos de 
la radio universitaria española.

CIR

Desafíos de la innovación Argumentos que presentan la comprensión de los productores y gestores sobre 
los desafíos que la innovación –ya sea efectiva o percibida– presenta para el 
desempeño y futuro de las radios universitarias. Nos planteamos retos más y 
menos concretos, como la actualización de equipos o la posibilidad de crear 
nuevas formas de narrar en radio y la demanda de actualización por parte de 
profesionales, estudiantes y público.

DES

Relación con los 
elementos rectores 
del concepto de radio 
universitaria

Argumentos que integran los referentes tecnológicos a la propuesta de 
delimitación de los objetivos de la radio universitaria presentada por Martín-
Pena y Piñeiro (2020): Carácter formativo; carácter divulgativo; carácter social; 
característica educomunicativa

RU

Fuente: Elaboración propia

Considerando, como indica Saldaña (2016), que el proceso de codificación es cíclico, los códigos 
fueron (re)aplicados en tres ciclos en este estudio, siendo el primero cuantitativo y los demás cuali-
tativos. En la última etapa de análisis, se observaron las relaciones entre las subcategorías, entre sí y 
desde una perspectiva temporal (2013-2021).

El recorrido de estos argumentos sigue la propuesta de Hatch (2002), centrada en el campo 
de las conexiones, buscando relaciones semánticas que puedan ser claves para comprender los 
vínculos entre los datos y los significados que asumen desde esta mirada multidimensional. Lle-
gamos, pues, a lo que el autor define como conceptos integradores, significados que permean 
la muestra y permiten inferir sobre la realidad de la innovación en las radios universitarias 
españolas. Por razones de preservación de los encuestados, optamos por no identificar las esta-
ciones. Así, en el proceso de construcción de la investigación, se codificaron de RU01 a RU38, 
lo que permitió cruzar datos cuantitativos, cualitativos y entre las diferentes temporalidades de 
la encuesta.
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4. Resultados
El contexto en el que operan las emisoras universitarias españolas es también multidimensional. Si, 
por un lado, la divulgación de la ciencia y el propio escenario de producción de conocimiento y el 
carácter formativo de las instituciones demarcan el quehacer y la identidad de las radios, las dinámi-
cas de circulación de contenidos, la plataformización y los cambios en los hábitos de consumo de las 
audiencias asumen un papel protagónico en la definición misma de la radiodifusión universitaria.

Entendemos, en este artículo, que las tecnologías son parte de un proceso cultural y social y que, 
por tanto, no pueden ser consideradas desde un punto de vista estrictamente técnico, sino también 
observadas desde sus apropiaciones y resignificaciones cotidianas. De esta manera, creemos que la 
mirada contextualizada a los servicios, tecnologías y prácticas de comunicación que hacen las radios 
también revela cómo entienden los procesos innovadores, en la perspectiva compleja que presenta-
mos anteriormente.

Como podemos observar en el Gráfico 1, la comprensión de los servicios interactivos varía tanto 
entre las emisoras como entre los períodos analizados. En 2013, si bien hubo un predominio de las 
interacciones a través de las redes sociales (92%), elementos como RSS (67%), buzón (21%) y TAG 
(21%) fueron mencionados y quedaron fuera casi una década después. Los datos revelan un predo-
minio, en 2013, de estrategias de interacción asíncrona, lógica que potencialmente se revierte en 
2021, siguiendo el reordenamiento de la ecología mediática contemporánea a través de la apropia-
ción de herramientas de conversación instantánea, como WhatsApp (38%) y Telegram (3%) y chats 
de audio y video como Skype (alrededor del 8% al 16%).

Gráfico 1. Servicios interactivos de las radios
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Un punto que destacar en la apropiación tecnológica es el uso de podcasts y agregadores de audio, 
como iVoox (del 54% en 2013 al 78% en 2021) y la incorporación de Spotify (34%) y SoundCloud 
(16%). En paralelo, observamos que la presencia de las emisoras de radio en iTunes, que era del 
13% en 2013, no existe en 2021. Para entender estos datos, es importante mirar el contexto que 
escapa a las emisoras universitarias españolas. En 2019, Apple inició el proceso de sustitución de 
iTunes por Apple Podcasts. Si bien esto no fue mencionado por las radios en la segunda encuesta, 
la reciente transición afecta al lugar que ocupa la plataforma en la ecología mediática y en la vida 
cotidiana de las emisoras. 

A finales de la década de 2021, también observamos un crecimiento en el consumo de audio, con 
especial atención a los podcasts. Según el estudio The Infinite Dial (2021), el 62% de los estadou-
nidenses consume audio en línea. Los datos de consumo crecen año a año, con énfasis en la última 
década. En 2021, los encuestados pasaron un promedio de 16 horas y 14 minutos por semana escu-
chando audio en línea. En España, según la Asociación para la Investigación de los Medios de Co-
municación, la radio tiene penetración en el 54,6% de la población en 2021 y el consumo de audio 
por internet creció un 38,7% en ese periodo, dato reiterado por el Estudio General de los Medios 
en España en 2022 (AIMC 2022) Además, según el informe de Digital News Report 2022 (Reuters 
Institute), cuatro de cada diez internautas españoles escuchan podcast (41%) situándose por encima 
de la media del resto de países analizados. Esto repercute en la emisión de contenidos radiofóni-
cos, llegando a nuevas audiencias y diversificando las dinámicas de circulación de los contenidos, 
exigiendo un nuevo punto de vista sobre los contenidos producidos y emitidos por los mismos. La 
diversidad de sistemas de emisión, característica de la sociedad de plataformas, se puede observar 
en los cambios de estrategias de transmisión de las radios universitarias (Gráfico 2), con énfasis en el 
crecimiento de los podcasts y del streaming y en el inicio de la emisión por aplicaciones.

Gráfico 2. Tipo de emisión
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Como hemos visto, este contexto de mayor consumo de audio no es exclusivo de las emisoras uni-
versitarias. Esta reconfiguración de la audiencia, especialmente la joven, exige que la radio uni-
versitaria repiense sus narrativas, sus prácticas, pero también los espacios que ocupa. Tal y como 
revelan los datos analizados en este artículo, si en 2013 las emisoras que no contaban con aplicación 
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para dispositivos móviles sumaban el 79%, en 2021 el escenario se invirtió y todas indican contar 
con aplicación en alguno de los sistemas operativos, ya sea iOS (66 %), Android (59 %) o Windows 
Phone (19 %), aunque solamente 16% de esas aplicaciones realicen streaming.

El desafío que presentan estos datos radica en la construcción de materiales exclusivos o diseñados 
para la dinámica de consumo característica de la radio en dispositivos móviles. Existe una comple-
jidad narrativa para la radio derivada de las especificidades del consumo en movilidad digital, las 
affordances de los dispositivos y los niveles potenciales de innovación y, cómo indican Piñeiro-Otero 
y Videla-Rodríguez (2013), de personalización. En la primera encuesta aplicada, el desarrollo de 
aplicaciones para dispositivos móviles se presentó como un desafío a cumplir, pero no como una 
complejización narrativa o como una ampliación de las posibilidades interactivas de la radio, sino 
como un espacio adicional a ocupar, pero no necesariamente afectando el contenido producido. 
Como señala el colaborador de la emisora   RU01: “Hay mucho trabajo por hacer en las redes socia-
les y en la creación de aplicaciones para dispositivos móviles, para que la gente tenga más medios 
para acceder a nuestra emisora   universitaria”. Notamos un cambio en la percepción de los medios 
digitales entre las dos encuestas, con un predominio del posicionamiento en redes sociales en 2021 
y, en 2013, una preocupación por hacer disponibles los contenidos y permitir el consumo de audio 
bajo demanda o por streaming, alcanzando una audiencia más amplia. Los problemas más comunes 
estaban relacionados con la desactualización, tanto en contenido como en tecnología, de las páginas 
web de las radios.

El debate sobre la adaptación a gramáticas y affordances se aplica a las plataformas, pero también a 
las redes sociales. Los datos demuestran una alta integración formal entre los espacios donde están 
presentes las emisoras, pero poco impacto en la construcción narrativa. La presencia en las redes 
sociales es alta. Solo el 6% de las estaciones no tiene perfil y en el 94% de ellos hay un enlace a las 
redes en las páginas oficiales de la radio. Asimismo, el 59% de ellas permite compartir contenidos, 
el 44% tiene comentarios abiertos y el 72% tiene enlaces a la página de la radio en sus redes. Como 
se muestra en el gráfico 3, hubo una evolución en estos datos en los dos períodos analizados.

Gráfico 3. Presencia de las RRSS en la web de la emisora
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Una mirada contextual a los datos de las encuestas revela que esta integración es más formal y 
automatizada que estratégica en las prácticas de los organismos de radiodifusión. Son acciones más 
vinculadas a posibilidades generadas por aplicaciones o widgets y no pensadas como parte de una 
narrativa compleja o una estrategia comunicativa.

Esto se debe en gran parte a las restricciones financieras impuestas a las radios universitarias. Aun-
que el concepto de innovación se centra más en los procesos que en las propias tecnologías, exige 
inversiones en términos económicos, de recursos humanos y de tiempo. Con escasas aportaciones 
económicas, las radios universitarias se enfrentan a un reto complementario: adaptarse al nuevo es-
cenario y a las exigencias de una audiencia más participativa e interactiva, manteniendo su compro-
miso con la calidad de la información, con el carácter formativo y con la divulgación de la ciencia, 
sin tener a su disposición equipos humanos y equipamientos que les permitan innovar en narrativa 
y prácticas, adelantándose al proceso de creación de nuevos productos sonoros.

Las emisoras universitarias españolas se centran más en la formación que en su estructura producti-
va. En total, en el 88% de las estaciones (67% en 2013) localizamos entre sus colaboradores a algún 
estudiante de ciencias de la comunicación. Los estudiantes de otras disciplinas, en cambio, suponen 
el 81% (alrededor de un 2% menos que en 2013). La integración de la comunidad externa en la 
institución académica con la participación de ciudadanos, ONG y asociaciones aumentó del 50% 
al 53%. La participación y gestión casi voluntaria es predominante, con presencia de un reducido 
número de personal contratado, circunstancia que conduce a las emisoras hacía una inestabilidad, 
que se refleja   a la hora de planificar y desarrollar proyectos a largo plazo. En este sentido, en total 
el 54,9% de las estaciones no cuentan con empleados propios y el 31,9% cuentan con uno o dos 
contratados. Solo el 3,3% de las radios tienen entre 6 y 10 personas contratadas, lo que, como decía-
mos, desafía la composición de proyectos más consolidados o la gestión más planificada. Aun así, el 
36,2% de los encuestados dijo tener un plan estratégico, en el que las acciones centrales se refieren 
a los desafíos de la radio universitaria, a propuestas que buscan cumplir su rol social y la necesidad 
de innovar, integrándose en los planes universitarios institucionales.

Al mismo tiempo, la integración de los estudiantes y el hacerles partícipes a la hora de pensar la 
programación y la identidad de la emisora es definitoria para el futuro de estas estaciones. En este 
aspecto, el carácter procedimental y dialógico de la evolución de una innovación, escuchar a los 
estudiantes, que hablan desde un lugar diferente al de los profesionales universitarios y de la radio 
como nativos digitales, con dietas mediáticas y experiencias distintas, tiene un alto potencial inno-
vador y puede propiciar un acercamiento a otros flujos comunicativos, como predice el carácter 
experimental de un medio universitario.

A partir de las respuestas presentadas en los dos cuestionarios, se observó que las radios comienzan 
a autorreconocerse como parte del escenario innovador de la universidad, destacando el potencial 
evolutivo -ya sea en relación a la tecnología, la narrativa o los procesos comunicativos- y la comuni-
cación científica. Sin embargo, este reconocimiento aún no se refleja en las actividades de las radios. 
Entre ellas, el 38% no cuenta con una estrategia propia para plataformas digitales y el 6% tiene sus 
redes gestionadas por otros sectores de la universidad. Y el 56% indican tener una estrategia propia, 
pero no presentan enfoques que piensen en la comunicación desde la identidad universitaria, las es-
pecificidades del público o los objetos específicos. Entre las estrategias señaladas, hay planteamientos 
generales como publicar todo el contenido producido o entender que la circulación de material sin 
pensar en objetivos específicos compondría una estrategia de gestión de redes sociales. Algunas de las 
acciones están integradas en las prácticas docentes y cuentan con estudiantes de diversos cursos de co-
municación, que dotan de diversidad y frescura la gestión de medios digitales, pero al mismo tiempo, 
de inestabilidad en la estrategia a seguir al medio plazo. Pues, podemos atisbar el inicio de un largo 
camino a recorrer, que demanda un cambio de actitud con relación a las rutinas y a la planificación.
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Las dificultades para planificar, producir y gestionar nuevos formatos, realizar planteamientos inno-
vadores que tengan en cuenta el lugar de las radios universitarias en la sociedad y en la comunidad 
científica son argumentos continuos en las respuestas a la encuesta, especialmente en el año 2021. 
Tienen una relación directa con el contexto vivido en las radios en los últimos años, con el proceso 
de recuperación de la crisis financiera y los impactos de la pandemia y la consecuente fragilidad del 
presupuesto destinado a las mismas.

Los resultados demuestran los impactos percibidos, especialmente en 2021, de la nueva cultura de 
producción, circulación y consumo de contenidos sonoros en radio. Más que lo ocurrido en 2013, 
cuando el foco estaba, como decíamos, en la ocupación de espacios. La cuarta fase de evolución de 
la radio universitaria española debería ser una realidad que nos hiciera reflexionar sobre la nece-
sidad de pensar estrategias de posicionamiento digital. En este sentido, la práctica integrada en la 
innovación estudiantil asume un papel protagónico. Aunque no es mayoritario, este perfil empieza a 
despertar y las pistas de este crecimiento permean las distintas categorías de la muestra, con énfasis 
en las vinculadas a las prácticas.

5. Conclusiones y discusión
En el nuevo contexto de la radio universitaria española, percibimos una lógica múltiple en el prota-
gonismo de los estudiantes. Por un lado, una declarada preocupación por el potencial innovador y 
formativo, por otro lado, los desafíos que presenta la gestión inestable, predominantemente compuesta 
por estudiantes y con un bajo número de profesionales contratados y que, en consecuencia, no con-
solida una identidad editorial propia y una rutina de trabajo estable para el locutor. Los retos están 
en cumplir el rol de radio universitaria, en la apuesta por la formación y en escuchar a sus estudian-
tes-colaboradores, en la relación cercana con la audiencia y con la comunidad universitaria, pero con 
la conciencia, como destaca la dirección de la RU09, de que esta nueva etapa constituye una acción 
colectiva para la consolidación de la radiodifusión universitaria en renovados flujos comunicativos.

“Una reconversión de la programación, conseguir una mayor capilarización de la misma en la comunidad 
educativa, convertirse nuevamente en herramienta de prácticas de los alumnos, reconvertir su imagen 
como algo propio de los alumnos, apertura de la misma a otras disciplinas con una mayor implicación de 
todos los estamentos educativos y en un futuro del entorno en el que se encuentra la propia Universidad. 
La emisora se encontraba en una caída libre por lo que son muchos los objetivos que hay que ir alcanzan-
do y después, consolidando”.

La perspectiva procedimental de la innovación, entendida más allá de la tecnología, también se 
revela en los datos. Los nuevos flujos comunicacionales nacen en la reorganización cultural y social 
de la sociedad plataformizada (Helmond, 2015; van Dijck et al., 2018; Poell et al., 2022), en la que la 
presencia de los medios no se limita a un espacio, pero se presenta como prácticas culturales, y las 
narrativas se consumen (y por lo tanto deben ser pensadas) de manera integrada. Así, esta integra-
ción revela desafíos para todas las dimensiones de la radio universitaria, que se ven potenciadas por 
la bajo financiación de las estaciones.

Solo el 6,5% de las radios vinculadas a la ARU en 2021 tienen un presupuesto anual superior a 20 
mil euros y otro 6,4% tienen un presupuesto entre 5 y 10 mil euros anuales. Lo que más llama la 
atención es el total del 50,6% de las emisoras que no tienen presupuesto o que tienen valores des-
conocidos por sus propios responsables. Esta realidad refleja la falta de estructura de las radios para 
desarrollar proyectos a largo plazo e innovadores, coberturas especiales, propuestas que demandan 
costos de producción o contratación temporal de mano de obra especializada. Es un escenario de 
incertidumbre, aún derivado de la tercera fase de la radio universitaria española, y que incide en el 
desarrollo potencial de la cuarta fase, la plataformización de la radio universitaria. En la figura 1 
podemos observar la evolución en fases de la radio universitaria en España.
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Figura 1. Línea evolutiva de la radio universitaria en España

Fuente: Elaboración propia

En este aspecto, la mayor inversión en los presupuestos de las radios universitarias de la muestra no 
se destina necesariamente a innovación o experimentación. Se invierte principalmente en la contra-
tación de personal técnico, limitando las posibles actuaciones en otras partidas. Así, acciones como 
la formación en tecnologías digitales, la planificación y gestión de medios digitales, la innovación en 
contenidos sonoros o la gestión del flujo de comunicación entre plataformas se realizan en conexión 
con las prácticas formativas y de forma fragmentada, en cada ciclo de estudios. Estas rupturas en 
las estrategias de comunicación, especialmente en las redes sociales, interfieren directamente en la 
relación con el público. Por tanto, reduce la posibilidad de crear comunidades de oyentes, la interac-
tividad con ellos y, finalmente, el crecimiento del alcance de la radio en estos entornos.

La rutina de las radios universitarias en la fase de plataformización busca estrategias de innovación 
ligadas a las propias tecnologías, pero también a los procesos de gestión y producción de contenidos. 
Si, por un lado, la integración con las redes sociales y la circulación de contenidos a través de pod-
casts, la estimulación del consumo bajo demanda y la inserción personalizada en el día a día de la 
audiencia son comunes en todas las emisoras, por otro lado, existen distintas estrategias de acción.

Los retos están asociados a la evolución del sector. Las radios universitarias españolas no pueden 
abandonar las tecnologías, las nuevas audiencias y las dinámicas de circulación en las plataformas 
digitales, pero tampoco pueden restringir a eso su identidad, su futuro y sus objetivos. Hay temas 
fundamentales, como la formación de los estudiantes, la innovación y la creación de nuevos forma-
tos, la integración de la I+D+i y la inversión en comunicación científica, además del fortalecimiento 
de la relación con la audiencia más local, que son parte del ADN de la radio universitaria y que 
deben ocupar un lugar destacado en la fase de plataformas.

El análisis de los datos de las encuestas realizadas a directores y productores de cadenas universita-
rias en España revela un movimiento hacia una radio multidimensional conectada con los intereses 
de su audiencia y con la ecología mediática contemporánea. Observamos avances que evidencian 
el inicio de una nueva etapa, marcada por la plataformización, por el acercamiento a la audiencia 
(aunque mediada tecnológicamente) y por el fortalecimiento del compromiso de la radio universita-
ria en los procesos de formación y divulgación de la ciencia.
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El equilibrio entre los retos existentes, las innovaciones previstas y las condiciones de funcionamien-
to marcan este inicio de lo que presentamos en este artículo como la cuarta fase de la radiodifusión 
universitaria en España. El bajo presupuesto, una realidad de la tercera fase, aún sigue siendo carac-
terística de la radio universitaria actual, en la que localizamos equipos humanos con poco personal 
contratado en plantilla y muchos colaboradores voluntarios –externos, profesores o estudiantes. Esta 
realidad impide el desarrollo de proyectos narrativos y editoriales más complejos o costosos, además 
de debilitar, por la rotación de los equipos, la propia identidad de las emisoras.

De esta forma, si por un lado percibimos que en la radio universitaria de plataforma hay una amplia-
ción de los espacios digitales ocupados y de las herramientas de producción y circulación adoptadas, 
hay un bajo índice de planificación específica, lo que impacta en la formación de profesionales inte-
grados en la nueva realidad de los medios y en la integración de audiencias jóvenes en las emisoras. 
En los datos observamos una comprensión de las plataformas digitales centrada en dos ejes: las redes 
sociales y los agregadores de podcasts. Cuestiones como los impactos en las narrativas periodísticas 
y el potencial para complejizar la comunicación científica quedan en un segundo plano. Atribuimos 
esta comprensión, en alguna medida, al tratamiento de la radio como un medio estrictamente mo-
nomedia, dejando de lado cuestiones importantes para la reconfiguración del medio y su inserción 
en la nueva ecología mediática, como la identidad visual, el consumo de plataforma, las narrativas 
parasonoras y apropiaciones transmedia, multimedia y crossmedia (Gambaro, 2021; Lopez et al., 
2018; Kischinhevsky, 2016; Cunha, 2016; García-Marín y Aparici, 2018; Edmond, 2015).

Uno de los cambios que observamos en los datos y que revela la maduración de la radio universi-
taria española, a pesar de las dificultades estructurales y financieras, es la preocupación y el diálogo 
sobre sus compromisos con la sociedad en general y la comunidad científica. Notamos en las esta-
ciones la consideración de los elementos señalados por Martín-Pena y Piñeiro (2020), el carácter 
formativo, el carácter divulgativo, el carácter social y la función educomunicativa. Aunque se cons-
truye en el contexto de las restricciones financieras de la última década, la cuarta fase, que ahora 
se inicia, se caracteriza por una reiteración del lugar de la radio universitaria en la ecología de los 
medios españoles y en el escenario de la comunicación científica y por la percepción de la necesidad 
de comprender los cambios en la sociedad de las plataformas y sus impactos en la comunicación 
radiofónica. Lo señalamos como el despertar de la radio universitaria española a la perspectiva 
multidimensional de la innovación y el fortalecimiento de la integración tecnológica, profesional, 
editorial, identitaria y científica.
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