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Introducción 

Problema de investigación 

Cuando comenzó el aislamiento social, preventivo y obligatorio por 
la irrupción de la pandemia de COVID-19 en 2020, se configuró un 
escenario inédito para nuestra sociedad: una catástrofe social, sani-
taria y económica en la que se modificaron de manera abrupta las 
prácticas y rutinas diarias. Las definiciones sanitarias implicaron 
transformaciones radicales en los tiempos de vida, los espacios de 
circulación, las dinámicas institucionales, entre otras dimensiones 
centrales. 
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A su vez, en nuestro país, este proceso se desarrolló en un con-
texto marcado por desigualdades y carencias estructurales de larga 
data que afectan la vida de amplios sectores de nuestra sociedad. 
Junto con ello, una presidencia que había asumido recientemente 
–luego de una etapa de gobierno previa caracterizada por el desfi-
nanciamiento de diferentes áreas del Estado y de profundización de 
desigualdades–, aún en estas condiciones, ordenó la fragmentación 
en torno a decisiones sanitarias que orientaron las políticas públicas 
en todos los ámbitos.

En el ámbito educativo, la interrupción de la presencialidad im-
plicó un reordenamiento general de las estrategias para sostener 
las distintas prácticas: un gran esfuerzo institucional, docente, de 
estudiantes y sus familias, orientado a dar continuidad a los apren-
dizajes escolares en los diferentes niveles. Las iniciativas estatales 
estuvieron marcadas por acciones transitorias que se fueron adap-
tando a las transformaciones del escenario sanitario, y que fueron 
definidas para responder a la urgencia de continuar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje en los niveles educativos obligatorios, asu-
miendo modalidades diferenciales según las diversas regiones del 
país y de los sectores sociales involucrados. 

En general, hubo una apuesta del sistema educativo por utilizar 
las plataformas digitales como vías para la continuidad educativa. 
Desde el mismo Estado nacional, los recursos se concentraron en 
este tipo de estrategias, aún cuando se contaba con conocimientos 
referidos a las limitaciones en el acceso y uso de estas herramientas. 
Ello tuvo como correlato un mayor impacto social de las desigual-
dades en el acceso y posibilidades de uso de herramientas digitales: 
desde la utilización de aplicaciones como WhatsApp hasta platafor-
mas escolares creadas específicamente para la situación de ASPO 
y/o DISPO.1

1  Observamos que, tal como se planteó en el Relevamiento del impacto social de las 
medidas del Aislamiento dispuestas por el PEN desarrollado por la Comisión de Ciencias 
Sociales de la Unidad Coronavirus COVID-19, la falta de equipamiento y de conecti-
vidad a internet en el hogar fue un factor determinante en las (im)posibilidades de 
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El Estado nacional implementó el programa Seguimos Educando, 
a cargo del Ministerio de Educación de la Nación y el Sistema Na-
cional de Medios Públicos. Simultáneamente, diversas provincias 
desarrollaron iniciativas comunicacionales locales orientadas a ga-
rantizar la continuidad educativa. Y también diferentes actores de la 
sociedad civil desarrollaron acciones, mayormente de alcance local, 
que buscaron garantizar la continuidad en la escuela de niños, niñas, 
jóvenes y personas adultas. Fue el caso, por ejemplo, de los medios de 
comunicación comunitarios y públicos (estatales y no estatales), cu-
yas iniciativas desempeñaron un rol estratégico para acompañar los 
procesos educativos de manera complementaria a la escuela.

La presencia de la radio –particularmente las públicas y las co-
munitarias, populares, alternativas, cooperativas y de pueblos ori-
ginarios (CPACyPO)– como medio a través del cual se desarrollaron 
prácticas y procesos educativos, fue central dadas las principales ca-
racterísticas de este medio: a) una amplia cobertura en todo el país, 
con un alto desarrollo de propuestas locales que permiten una es-
tructuración de audiencias construidas sobre tramas culturales lo-
cales; b) una gran disponibilidad de artefactos receptores y un uso 
que no requiere gastos asociados a costos de conexión; c) su escucha 
se sostiene en un tipo de relación que no requiere saberes y compe-
tencias específicas sino que se articula sobre aquellas fuertemente 
sedimentadas en la experiencias social; d) finalmente, una trama de 
sustentabilidad que se regenera a partir de un fuerte vínculo con las 

continuidad educativa, ya que en muchos casos el acceso a dicho servicio se limitó 
al uso de datos móviles de teléfonos celulares (2020, p. 9). Si bien el Ente Nacional de 
Comunicaciones (ENACOM) elaboró una serie de lineamientos para el uso respon-
sable del servicio de internet durante la cuarentena, al tiempo que se emprendieron 
algunas acciones para mejorar la conectividad en las diversas regiones y sectores de 
la sociedad argentina, las dificultades aún existentes impactaron en las posibilidades 
efectivas de continuar los procesos educativos (ENACOM, 2020). A ello se sumaron 
las limitaciones experimentadas por las personas adultas responsables para poder 
acompañar los procesos de enseñanza-aprendizaje de los/as niños/as y adolescentes 
(Comisión de Ciencias Sociales de la Unidad Coronavirus COVID-19, 2020, p. 9).
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necesidades de las comunidades en las que están insertas (Villama-
yor, 2017; Iglesias, 2015; Morales, 2020).

En efecto, son estas características las que posibilitaron a las ra-
dios constituirse en actores clave durante la pandemia, actuando 
como promotoras y/o mediadoras en el desarrollo de experiencias 
que, en muchas ocasiones, trascendieron la misión estrictamente 
comunicacional/informativa, teniendo como propósito aportar al 
sostenimiento de los procesos educativos de las comunidades, por 
ejemplo, brindando apoyo escolar por distintas plataformas digita-
les y redes sociales.

En este capítulo nos centraremos en las transformaciones vincu-
ladas al ámbito educativo y el rol de las radios públicas y CPACyPO 
en la construcción de condiciones que permitieron garantizar el 
ejercicio del derecho a la educación paliando las desigualdades es-
tructurales a las que aludimos. Cabe destacar que la definición del 
objeto/problema que aquí se propone abordar nació de la intersec-
ción entre la inquietud de colectivos que aglutinan a las radios en 
relación al desarrollo de iniciativas educativo-comunicacionales en 
el marco de la situación de pandemia y ASPO, sindicatos de trabaja-
dores de la educación y los equipos que integran los nodos de este 
proyecto, cuyas trayectorias de investigación, docencia y extensión 
se enmarcan en este campo.

Objetivos

El esfuerzo realizado por distintos actores de la comunicación para 
generar estrategias que contribuyeran a la continuidad de los pro-
cesos pedagógicos, se produjo en el marco de un conjunto de res-
tricciones que vivencian los servicios de comunicación audiovisual 
públicos y sin fines de lucro, al menos, desde 2016. Nos referimos a 
que, luego de la expansión protagonizada durante el período 2008-
2015 (Monje y Zanotti, 2015; Segura y Weckesser, 2016; RICCAP, 2019), 
este sector fue objeto de políticas restrictivas que pusieron en jaque 
sus posibilidades efectivas de continuidad (Monje, Zanotti y Rivero, 
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2017a; 2017b; Rossi, 2018; RICCAP, 2019). Asimismo, tanto estos me-
dios como sus audiencias están atravesando el proceso de conver-
gencia tecnológica bajo una modalidad particular que Monje y 
Rivero (2018) han denominado como convergencia periférica, que in-
volucra atender tanto a las desigualdades estructurales transversa-
les al proceso de convergencia como a las estrategias para revertirlas 
de los actores periféricos del sector comunicacional. En ese complejo 
escenario, se desarrollaron diversas prácticas que, teniendo a las ra-
dios, al sector educativo y a los hogares como protagonistas, busca-
ron generar condiciones de posibilidad para el ejercicio del derecho 
a la educación durante la pandemia. 

En ese marco, esta investigación se orientó a producir un cono-
cimiento sistemático, riguroso y exhaustivo sobre las experiencias 
educativas desarrolladas a través de las radios públicas y CPACyPO, 
en el contexto de ASPO y DISPO vinculado a la pandemia de  
COVID-19, a fin de contar con claves analíticas y herramientas efica-
ces para el diseño de políticas públicas cuyo propósito sea garantizar 
condiciones, procedimientos y prácticas que potencien este tipo de 
experiencias y sus protagonistas, promoviendo el ejercicio de los de-
rechos a la educación y la comunicación de la ciudadanía argentina.

En términos de objetivos generales, la investigación se propuso: 

1.  Producir una base de datos de las iniciativas impulsadas desde 
el gobierno nacional y/o desde las radios públicas y CPACyPO 
en Argentina para sostener, acompañar y/o fortalecer los pro-
cesos educativos en sus comunidades en la situación de ASPO 
y DISPO.

2.  Analizar el rol desempeñado por las radios públicas y  
CPACyPO en el desarrollo de proyectos y procesos educativos 
en el contexto de ASPO por el COVID-19, identificando las 
prácticas y discursos generados por dichos medios, las vin-
culaciones que se producen con otras instituciones y actores 
sociales, las relaciones comunicativas que establecen con sus 
audiencias y la incidencia en sus trayectorias formativas, en 
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términos de una potencial contribución al acceso y ejercicio 
del derecho a la educación.

3.  Aportar al desarrollo de iniciativas en el ámbito estatal que 
busquen fortalecer el rol de las instituciones públicas para ga-
rantizar el reconocimiento y ejercicio de derechos de la ciuda-
danía argentina en el escenario actual y futuro.2 

Construir condiciones de mayor igualdad para el ejercicio de dere-
chos en nuestras sociedades de postpandemia requiere atender a 
esas experiencias, a los saberes adquiridos, a las asociatividades for-
talecidas, así como a las desigualdades y límites identificados para el 
ejercicio de esos derechos.

Antecedentes y estado de la cuestión. Referencias teórico-conceptuales

La radio de soporte digital, analógico o multiplataforma como me-
dio de comunicación educativo tiene larga data en América Latina 
y el Caribe. Existen experiencias en la República de Colombia, con 
el sistema denominado Radio Sutatenza que ya en el año 1947 sirvió 
de recurso en los procesos de alfabetización en el departamento de 
Boyacá, en donde las destinatarias fueron las comunidades campe-
sinas de ese país. En esa época y en ese país, la falta de contención 
educativa en el sector campesino era una de las principales causas 
de la pobreza y otras desigualdades. Los altos índices de analfabetis-
mo y exclusión que vivía el campesinado colombiano era evidencia 
del deterioro de la vida y la esperanza de futuro. Uno de los aportes 
considerados claves para contribuir a soluciones fue la educación y 
la alfabetización. La emisora en Sutatenza puso como estrategia, pre-
cisamente, la educación formal (Villamayor, 2014). 

En esa misma línea, se reiteraron experiencias en todo el conti-
nente a lo largo de las décadas y hasta nuestros días, destacándose 

2  Los objetivos específicos se presentan en la sección destinada a los resultados de 
esta investigación.



 379

Las radios y la continuidad educativa en el contexto de aislamiento social

el Centro de Estudios de Promoción y Asistencia Social de Panamá, 
la Federación de Escuelas Radiofónicas Indígenas de Guatemala, el 
Instituto de Cultura Popular en la Argentina, Educación Radiofónica 
de Bolivia, el Instituto Fe y Alegría y su cadena de radios educativas 
y populares en Venezuela y la Coordinadora de Radios Educativas 
del Ecuador. En todos esos casos, la radio para la alfabetización fue 
ubicando la paridad comunicación y educación en la raíz de un tipo 
de radio y un tipo estratégico de transformación nacidos de la nece-
sidad de un sector social amplio. El componente transformador que 
anidaba en el plan estratégico devino político por las consecuencias 
que trajeron en cuanto a beneficios para un sector social excluido de 
las políticas nacionales de cada Estado (Villamayor, 2014).

Desde aquellos años, tanto las discusiones políticas en torno a 
esas experiencias – parte de aquellas discusiones políticas– como los 
debates académicos relativos al vínculo entre comunicación y edu-
cación, cargan con las marcas de disputas entre el difusionismo de-
sarrollista y la comunicación/educación popular y liberadora, entre 
quienes descubren los “alcances comerciales y mercantiles del cam-
po, y quienes aún queremos que Comunicación/Educación designe 
un proyecto crítico y liberador y un conjunto de prácticas emancipa-
torias para nuestros pueblos, sumidos en profundas desigualdades 
como consecuencia de las lógicas y las políticas neoliberales” (Huer-
go, 2000, p. 8). Es en esa segunda perspectiva sobre comunicación 
y educación que inscribimos esta investigación, buscando conocer 
las posibilidades, límites, carencias y necesidades de las experien-
cias educativas desarrolladas desde las radios (entendidas no solo 
como dispositivos tecnológicos, sino como instituciones sociales que 
se constituyen en actores políticos comunitarios y como relaciones 
comunicacionales complejas e históricamente situadas), durante el 
período de la pandemia de COVID-19, en el cual las desigualdades de 
todo tipo se profundizaron.

Además de esta larga tradición latinoamericana de educación 
radiofónica, también existe un vasto campo de conocimiento e in-
tervención construido en el diálogo entre la comunicación y otras 
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disciplinas sociales. En el marco de “un movimiento contemporáneo 
crítico de la compartimentación disciplinaria” (Vassallo de Lopes, 
2001, p. 44), asumimos un trabajo integral en el que confluyeron los 
estudios sobre comunicación/educación; sobre mediatización de lo 
público; sobre las audiencias de los medios; sobre comunicación y 
ciudadanía; y sobre políticas públicas de comunicación y economía 
política del sector info-comunicacional.

Existen valiosos trabajos que analizan la incidencia de la media-
tización en los ámbitos y prácticas educativas, y particularmente el 
abordaje de esa confluencia en la especificidad de las condiciones 
de producción de los medios sin fines de lucro (Jaimes, 2013; Cabral, 
2013; Cabral, Baldoni y Jaimes, 2010; Cabral, Huenchul, Millahual, 
Olabarrieta y Villa, 2012; Poliszuk y Cabral, 2019; Fontdevilla y Gall, 
2018). La investigación realizada por Luis Lázzaro (2021), permite 
conocer los aportes de la radio FM en los procesos educativos como 
recurso técnico pedagógico basado en la producción lingüística. A su 
vez, el autor construye, en perspectiva histórica, las políticas públi-
cas de inclusión de las radios en ámbitos escolares en Argentina des-
de la década del 80 en adelante. Estos trabajos permiten reconocer 
una extensa trayectoria de las radios CPACyPO en el desarrollo de 
procesos educativos a través de sus emisiones, procesos que son de 
carácter colectivo en la medida en que los sujetos ponen en juego los 
saberes adquiridos en el marco de su experiencia y relaciones socia-
les (Gerbaldo, 2010, p. 15).

Un antecedente y recurso central de las investigaciones que per-
mitieron un reconocimiento de la conformación actual del sector 
fueron los distintos relevamientos de servicios de comunicación au-
diovisual.3 A su vez, investigaciones llevadas a cabo por algunos de 

3  Nos referimos al “Relevamiento Nacional de los servicios de comunicación audio-
visual comunitarios alternativos, populares, cooperativos y de pueblos originarios 
de Argentina”, desarrollado entre 2018 y 2019 desde la Red Interuniversitaria de 
Comunicación Comunitaria, Alternativa y Popular (RICCAP, 2019); el proceso de in-
vestigación realizado, en el marco del Departamento de Ciencias Sociales de la UNQ, 
“Mapeo e identificación de proyectos político comunicacionales y propuestas de ges-
tión integral de los servicios de comunicación audiovisual populares, comunitarios 
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los Nodos de este proyecto son antecedentes en lo relativo al desa-
rrollo de estudios de audiencias de medios audiovisuales, y particu-
larmente sobre la transformación de esos consumos en el marco de 
los cambios normativos y tecnológicos que reconfiguraron el siste-
ma de medios de nuestro país en la última década (Fernández, 2012; 
Córdoba y Morales, 2018; Monje, 2018; Martínez Luque y Morales, 
2020). Más específicamente, se recuperan aquí investigaciones rela-
tivas a estudios de audiencias en medios comunitarios, alternativos 
y/o populares, que desarrollan análisis sobre cómo esos medios son 
valorados en tanto herramientas de organización, participación y 
expresión popular (Camacho, 2003; Mata, 2012; Kejval y Huidobro; 
2017; Segura y otros/as, 2018; Morales, 2020). Estas investigaciones 
proponen dimensiones para la sistematización de conocimiento so-
bre el encuentro entre las prácticas de esos medios y las necesidades, 
prácticas, intereses y trayectorias de la población.

Respecto de las políticas públicas de comunicación y la configu-
ración económico-política del ecosistema de medios, constituyen 
antecedentes centrales las investigaciones que dan cuenta de las 
transformaciones de esas políticas de comunicación en la última dé-
cada y el impacto en las condiciones de producción de las emisoras 
del sector público (Monje, 2014; Monje, 2015; Monje y Zanotti, 2015; 
Monje, Rivero y Zanotti, 2017; Monje y Mercadal, 2015; Doyle, Monje 
y Mercadal, 2014) y las emisoras CPACyPO (Monje, 2020; Monje, Ri-
vero y Zanotti, 2020; Balandrón, Monje y Rivero, 2019; Moje y Rivero, 
2019; Doyle, 2017; Monje y otros, 2017; Binder, 2020). 

Esta investigación dialoga con los trabajos sintetizados anterior-
mente, los cuales representan los mayores esfuerzos producidos en 
nuestro país por profundizar la tarea investigativa en torno a las 
emisoras comunitarias, populares, alternativas, cooperativas y de 
pueblos originarios. Comparte con ellos el referente empírico, es 

y cooperativos de Quilmes, Florencio Varela y Berazategui”, durante los años 2018 y 
2019 y el proyecto “Hacer radios cooperativas” impulsado por el Foro Argentino de 
Radios Comunitarias (FARCO), la Fundación de Educación Cooperativa (IDELCOOP) y 
el nodo UNQ con apoyo de la SPU. 
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decir, el interés por el conocimiento y la comprensión acerca de este 
tipo de medios, así como el compromiso de las autoras y autores de 
estas investigaciones de contribuir al proceso de democratización de 
las comunicaciones a través del fortalecimiento del sector.

Nociones y perspectivas en juego

Aquellas primeras experiencias de educación radiofónica que men-
cionamos en el apartado anterior, de algún modo estuvieron en el 
origen de las radios que son el foco de esta investigación. Las radios 
públicas y las radios CPACyPO recogen el legado de las radios edu-
cativas, aunque deja de ser ahora una prioridad y una marca iden-
titaria el objetivo alfabetizador y se vinculan a una idea más amplia 
de cambio de las estructuras de la sociedad, de búsqueda de una so-
ciedad justa, con solidaridad y equidad (Villamayor, 2014), al tiempo 
que asumen que esa búsqueda implica reconocer, reivindicar y cons-
truir condiciones para el ejercicio del derecho a la comunicación (a 
la expresión, a la información, al pluralismo de la palabra y a sus 
condiciones de posibilidad) para los sectores subalternos.

En ese sentido, aquí partimos del supuesto de que las emisoras 
públicas estatales y las CPACyPO son espacios que contribuyen al 
ejercicio de la ciudadanía comunicativa, en tanto posibilitan precisa-
mente la ampliación de los derechos comunicacionales de diversos 
actores sociales.4

4  De acuerdo con Mata (2006; 2011), la reconceptualización de la noción de ciuda-
danía desde las Ciencias Sociales nos permite pensarla como práctica que implica la 
capacidad de ser sujeto en todos los ámbitos en que se construye el poder y, por con-
siguiente, como práctica que implica el participar efectivamente en la elaboración de 
las reglas que, con validez de norma instituida o legitimada, tienen capacidad de or-
denar la vida en sociedad. Su ejercicio se ubica en múltiples campos, y no solo en rela-
ción con el Estado, en correspondencia con los muchos ámbitos desde los cuales se es 
sujeto y se ejercen poderes. De ahí que sea posible hablar de ciudadanía comunicativa 
en referencia a las prácticas de reconocimiento, ejercicio y ampliación de derechos 
en el ámbito de la comunicación pública. Esta noción surge del reconocimiento de la 
centralidad de los medios de comunicación en la configuración del espacio público, 
espacio constitutivo para la realización de la democracia.
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Estas emisoras no solo ponen en cuestión el lucro como orienta-
dor de las prácticas de los medios de comunicación. Aun cuando las 
experiencias se desarrollan en contextos diferentes, y aun cuando 
sus prácticas se constituyen desde diversas perspectivas acerca del 
modo en que se conciben y articulan lo político y lo comunicacio-
nal, todas ellas tienen como horizonte explícito la transformación 
de relaciones sociales de desigualdad. En otras palabras, todas se 
proponen, de alguna forma, intervenir en el terreno simbólico don-
de el sentido entra en disputa para contribuir a la construcción de 
sociedades más justas. Asimismo, el antagonismo con respecto al sis-
tema de medios hegemónico conformado predominantemente por 
empresas orientadas por el fin de lucro, altamente concentradas y 
más colaboradoras con la legitimación del orden social que con su 
crítica y transformación, resulta constitutivo de los proyectos polí-
tico comunicacionales de estas emisoras. De ahí que la expresión de 
voces históricamente silenciadas, la construcción de agendas y enfo-
ques que disputen con lo hegemónico, la promoción de la participa-
ción, el desarrollo de estrategias de articulación para sumar fuerzas 
de creciente incidencia y la voluntad de influir en el espacio público 
mediatizado, sean algunas –y solo algunas– de las búsquedas que 
han caracterizado a las radios y televisoras comunitarias, populares 
y alternativas a lo largo de la historia.

A su vez, entendemos que en el marco de la mediatización de las 
sociedades (Mata, 1999), el campo de la educación se ha visto espe-
cialmente transformado por la ubicuidad de los medios en tanto 
matrices de significación social. Y, por ello mismo, las desigualdades 
infocomunicacionales (Ford, 1999) transversales a esa mediatiza-
ción, se vuelven transversales también al campo de la educación: el 
acceso o no a dispositivos tecnológicos que permiten diversos modos 
de acceso a los sistemas de medios; las competencias para sus usos; el 
silenciamiento de voces, memorias, saberes en el campo de la comu-
nicación y la educación, constituyen hoy problemáticas acuciantes 
y se vieron profundizadas con la virtualización de la enseñanza y 
de la vida escolar en su totalidad. Asimismo, como explica Da Porta, 
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reconocer esas desigualdades no implica necesariamente derivar 
en posicionamientos tecnofílicos, en la adhesión sin reparos a los 
procesos de incorporación de los medios y tecnologías a los proce-
sos educativos, sino que es necesario interrogarse por las prácticas y 
sentidos en los que se articulan procesos educativos y comunicacio-
nales, por las posibilidades de transformación que ciertas articula-
ciones y experiencias generan, por las memorias y contextos donde 
se dan esas prácticas (2011, p. 42). Y destacamos este último punto 
porque entendemos que estudiar el vínculo entre comunicación y 
educación no involucra solo analizar los modos de transmisión de 
saberes o los tipos y cantidad de dispositivos tecnológicos que se 
usan, sino atender a la comunicación en el entramado de la cultura 
escolar, la construcción de identidades y las nuevas formas de so-
cialización, la relación entre audiencias infanto-juveniles y educa-
ción, y las mediaciones familiares y grupales, la configuración de 
discursos pedagógicos, entre otras cuestiones (Huergo, 2000). Es en 
esas cotidianidades escolares, y en la reconfiguración de esos víncu-
los transformados durante el ASPO y DISPO, que se inscribieron las 
radios y las experiencias educativas generadas desde allí, que fueron 
objeto de esta investigación. 

Y ello nos lleva a una última aclaración conceptual: el modo en 
que entendemos aquí a los medios, y a las radios en particular, no 
solo como dispositivos tecnológicos sino a la vez como instituciones 
y como relaciones comunicacionales, requiere abordar de manera 
articulada las instancias de producción –y sus lógicas y condicio-
nes– y la recepción de la propuesta comunicativa de esa emisora. O, 
dicho en términos de Stuart Hall (1980), atender a la especificidad y 
las interrelaciones de las instancias de la “codificación” y la “decodi-
ficación”, entendiendo que son momentos específicos, con una “au-
tonomía relativa” en relación con el proceso de comunicación como 
un todo. En ese sentido, la apuesta fue indagar y teorizar sobre ex-
periencias que involucraron procesos, productos y usos mediáticos 
como partes complejas de escenarios diversos, buscando localizar el 
poder y el valor de esos medios de una manera más difusa que directa 
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y causal (Abu-Lughod, 2006, p. 122). Lo cual implicó abordar tanto los 
significados y prácticas cotidianas de las audiencias y los contextos 
en los que se reciben textos mediáticos, así como la producción de los 
medios y también las condiciones políticas que contribuyen a confi-
gurar sus posibilidades y modos de desarrollo; buscando los caminos 
analíticos que permitieran encontrar la forma de interrelacionar es-
tos nodos de la “vida social” de un medio (Abu-Lughod, 2006).

Apartado metodológico

Para abordar la complejidad del objeto de investigación en una de-
limitación espacial que involucró a la totalidad de las provincias 
de Argentina, la investigación se desarrolló en cuatro líneas de in-
dagación complementarias que articularon las dimensiones conte-
nidas en los objetivos específicos. En cada una de ellas, se propuso 
una triangulación de técnicas cuantitativas (para el relevamiento 
de experiencias de continuidad educativa por radio y para un acer-
camiento a los consumos radiofónicos educativos en el contexto de 
ASPO y DISPO) y cualitativas (entrevistas semiestructuradas a fun-
cionarios, a referentes de organizaciones radiofónicas, a docentes, 
así como entrevistas en profundidad a audiencias, siempre, conside-
rando criterios de diversidad geográfica y dinámicas sociourbanas, 
tipo de figura legal, y tipos de experiencias educativas).5 

• Línea 1: Reconocimiento y caracterización de las iniciativas 
de continuidad educativa desarrolladas por radios públicas 
y CPACyPO.6

5  Para conocer las dimensiones trabajadas en cada línea de trabajo, ver https://perio.
unlp.edu.ar/labestiapop/
6  Contó con la coordinación de Claudia Villamayor (Directora, Nodo UNLP), Valeria 
Meirovich (Nodo UNC), Esdenka Sandoval (Nodo Aruna) y con el trabajo de 50 encues-
tadores/as y 10 supervisores/as, así como 4 entrevistadores/as. Para el informe cuan-
titativo resultado de la encuesta, se contó con la colaboración de Susana M. Morales 
(Nodo UNC). 

https://perio.unlp.edu.ar/labestiapop/
https://perio.unlp.edu.ar/labestiapop/
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• Línea 2: Reconocimiento de discursos, representaciones y 
prácticas de la política pública cuyo objeto es el desarrollo de 
estrategias educativas a través de medios audiovisuales.7

• Línea 3: Conocimiento de las audiencias8 de las radios públi-
cas y CPACyPO y sus posibles transformaciones en el marco 
de la emisión-recepción de propuestas comunicativas para la 
continuidad educativa.9

• Línea 4: Conocimientos, valoraciones, usos y expectativas 
de las iniciativas educativas emitidas por las radios públicas 
y CPACyPO, por parte de docentes de los niveles educativos 
obligatorios.10

La existencia y articulación de los Nodos compuestos por las distin-
tas universidades, instituciones y redes convocantes del proyecto fue 
clave en la búsqueda y construcción de vínculos con todas aquellas 
personas que, bajo diversos roles, se incorporaron en las diferentes 
etapas del proyecto: informantes clave, multiplicadores, encuestado-
res, entrevistadores y personas entrevistadas.

7  Coordinado por Mary Esther Gardella (Nodo UNT), Daniela Monje (Nodo UNVM) y 
Martín Iglesias (Nodo UNQ). 
8  De acuerdo con los criterios desarrollados, trabajamos específicamente con las au-
diencias de las siguientes emisoras: FM Raco en Raco, Tucumán; FM Encuentro en 
Viedma, Río Negro; FM Riachuelo en La Boca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 
FM Sayatén en Castelli, Chaco; Radio Tierra Campesina en Jocolí, Mendoza; Radio La 
Lechuza en Pocito, San Juan; Radio Pueblo en Deán Funes, Córdoba; Radio Nacional 
Bariloche en Bariloche, Río Negro; Radio UNNE y Radio San Cayetano en Corrientes, 
Corrientes; Radio Aire Libre en Rosario, Santa Fe; Radio Nuestras Voces y Radio 
Universidad en Río Grande Tierra del Fuego; y FM REC en Moreno, Provincia de 
Buenos Aires. 
9  Coordinado por Magdalena Doyle (Nodo UNC), Eva Fontdevilla (Nodo UNT), y 
Susana Morales (Nodo UNC), con participación de Líbera Guzzi (Nodo UNTdF), 
Eugenia Barberis (Nodo UNNE) y Pía Silva (Nodo UNC). Convocó a 12 multiplicadores/
as de encuestas y 12 entrevistadores/as.
10  Coordinado por Diego Jaimes (Nodo UNQ). Se convocó a 13 entrevistadores. Por otro 
lado, los responsables del Nodo ICIEC-UEPC, realizaron otro informe atendiendo a las 
condiciones laborales de las y los docentes en el desarrollo de experiencias radiofóni-
cas de continuidad educativa.
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Integración de resultados, comunicación y transferencia

A partir del trabajo de estas cuatro líneas, produjimos información 
sobre las condiciones de acceso tecnológico (a lo que hemos aludido 
como parte del proceso de convergencia periférica) y las condiciones 
familiares, domésticas, laborales y de género a partir de las cuales se 
configuraron los modos de organización del cuidado y, en su marco, 
se llevaron a cabo las prácticas educativas en contexto de ASPO y 
DISPO por COVID-19. Del mismo modo, se indagaron las experien-
cias radiofónicas –desde las perspectivas del Estado, las radios, las 
audiencias y las y los docentes– evidenciando las posibilidades y li-
mitaciones que enfrentaron los distintos actores para contribuir a 
garantizar el derecho a la educación y a la comunicación en las loca-
lidades de las que son parte. 

Todo ello se presentó en un informe que integró el diagnóstico 
complejo y exhaustivo del campo explorado con una serie de reco-
mendaciones y orientaciones para el diseño de políticas educativas 
y de comunicación que, mediante la articulación entre instituciones 
gubernamentales, medios de comunicación, escuelas y comunida-
des locales, contribuirían a revertir las desiguales condiciones en 
las que se despliega la vida social en el contexto de post pandemia. 
Dichos resultados están siendo compartidos y debatidos con y desde 
los Nodos no universitarios que participan del proyecto: organismos 
públicos, redes que nuclean a las radios y organizaciones sindicales 
docentes.

De modo transversal a esas líneas, funcionó durante todo el desa-
rrollo de la investigación un área de trabajo de comunicación públi-
ca de la ciencia y transferencia de resultados. Desde allí se generaron 
estrategias para la visibilidad pública de los resultados que se iban 
obteniendo (notas periodísticas, sitios web, redes sociales, entre 
otras).



388 

Claudia Villamayor 

La coordinación de los nodos y la organización  
de los equipos de trabajo

La creación de una red de trabajo integrada por equipos universita-
rios que representan siete regiones del país e instituciones guber-
namentales y sociales con alcance nacional posibilitó diseñar una 
investigación cuya cobertura comprendió todo el territorio argenti-
no. El desarrollo de la investigación involucró el trabajo articulado 
de las personas que integran todos los Nodos, organizados a partir de 
las cuatro líneas planteadas previamente. Los equipos responsables 
de coordinar dichas líneas estuvieron compuestos por integrantes 
de los distintos Nodos de acuerdo con sus trayectorias, intereses y 
experiencias. Cada equipo planificó e implementó la recolección de 
datos de esa línea de trabajo y analizó la información producida, la 
cual se plasmó en un informe parcial. En cada equipo se integraron 
personas de las distintas regiones, vinculadas a los Nodos universita-
rios y no universitarios, que también realizaron parte del trabajo de 
campo. En todos los casos, esas personas recibieron instancias de ca-
pacitación implementadas por el equipo de la línea correspondiente.

También funcionó un núcleo de coordinación general, constitui-
do por aquellas personas que coordinaron cada línea de trabajo. Éste 
mantuvo reuniones periódicas para la toma de decisiones sobre las 
orientaciones generales del trabajo, la puesta en común de resulta-
dos parciales y la realización de evaluaciones de proceso del curso 
de la investigación. Este grupo también tuvo la responsabilidad de 
generar los mecanismos de consulta y participación sostenida de los 
Nodos no universitarios que integran el proyecto. 

La posibilidad de construir un equipo de carácter federal, con 
investigadoras e investigadores que son referentes en distintas te-
máticas vinculadas al tema, constituyó una experiencia singular y 
sumamente productiva para llevar adelante la investigación. Arti-
cular diferentes trayectorias (académicas, territoriales y políticas), 
reconociendo sus fortalezas, permitió realizar un trabajo de campo 
de enorme envergadura, así como un análisis que articuló diferentes 
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estrategias de investigación. A su vez, posibilitó fortalecer a los equi-
pos que cuentan con menor trayectoria de investigación e, inclu-
so, promover el desarrollo de proyectos de tesinas de licenciatura 
vinculadas al objeto de esta investigación. Las redes de medios y el 
sindicato realizaron aportes específicos: conocimiento, experticia y 
despliegue en el territorio.

Resultados 

Esta investigación se propuso aportar a la comprensión del rol des-
empeñado por las radios públicas y CPACyPO en el desarrollo de pro-
yectos y procesos educativos en el contexto de ASPO y DISPO por el 
COVID-19. Queremos destacar la complejidad del objeto de la inves-
tigación, que involucró atender tanto a las políticas educativas para 
la continuidad pedagógica durante el ASPO y DISPO y en distintos 
niveles de gobierno; a las políticas nacionales de comunicación que 
configuraron en parte las condiciones para la virtualización de la 
enseñanza pero también para el funcionamiento de las radios; a las 
radios de estos sectores; a las instituciones educativas y particular-
mente a los y las docentes; y a los hogares en los cuales hubo, durante 
el ASPO y DISPO, personas escolarizadas. El análisis de los modos 
en que se vinculan y vincularon esos distintos ámbitos sociales, así 
como de sus especificidades, es presentado a lo largo de este aparta-
do. A los fines de organizar la presentación de los resultados, retoma-
remos los objetivos específicos de la investigación, en la medida en 
que constituyeron los ejes que orientaron las indagaciones. 

Cuáles y cómo fueron las experiencias de educación  
en y desde las radios

En primer lugar, nos propusimos relevar y sistematizar las ini-
ciativas comunicativas generadas por las radios públicas y 
CPACyPO en Argentina para sostener, acompañar y/o fortalecer los 
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procesos educativos en sus comunidades, en el contexto de ASPO por 
COVID-19. Y, como parte de ese objetivo, también nos propusimos 
producir una base de datos relacional y dinámica de las iniciativas 
relevadas, sistematizando allí información sobre sus principales ca-
racterísticas, instituciones y actores involucrados en su realización.

En ese marco, elaboramos un directorio de 1003 radios de los 
sectores público estatal (radios públicas, universitarias, escolares, 
socioeducativas, municipales, provinciales y nacionales); el sector 
público no estatal (radios indígenas y religiosas); y el sector sin fi-
nes de lucro (comunitarias, populares, alternativas y cooperativas). 
De ese total, el censo fue aplicado sobre 52711 radios que estaban en 
funcionamiento y pudieron ser contactadas durante el período en 
que desarrollamos el trabajo de campo: 247 pertenecientes al sector 
público estatal, 237 al sector sin fines de lucro y 43 al sector público 
no estatal. Esta base de datos constituye un aporte en sí mismo en 
tanto es información de la que carece el Estado en sus diferentes de-
pendencias vinculadas a la temática.

Identificamos que, del total de emisoras relevadas, el 75% desa-
rrolló alguna experiencia educativa durante el periodo de aislamien-
to social comprendido entre marzo y noviembre del 2020. De ese 
conjunto de radios que implementaron acciones para contribuir a 
la continuidad educativa, el 74,1% transmitió producciones de algún 
nivel del Estado, entre las que predominan las desarrolladas por el 
Estado nacional. 

11  Las radios no relevadas corresponden a emisoras cuyos datos de contacto están 
desactualizados y no se pudieron reconstruir, a emisoras que figuran en distintos re-
levamientos pero que no están funcionando (dato particularmente relevante en lo 
que refiere a las radios municipales) y, en pocos casos, emisoras que optaron por no 
participar del relevamiento y, por lo tanto, no respondieron al cuestionario.
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Gráfico 1. Transmisión de programas de origen estatal orientados 
 a la continuidad educativa

Fuente: elaboración propia.

También es importante señalar que del conjunto de radios que im-
plementaron experiencias para la continuidad educativa, el 71% 
llevó a cabo iniciativas propias (es decir, que no tuvieron como ori-
gen el Estado), lo cual equivale al 52% del total de radios relevadas 
(es decir que 275 emisoras generaron iniciativas propias). Si bien 
todos los sectores a los que pertenecen las radios mostraron altos 
porcentajes en el desarrollo de experiencias propias de continuidad 
educativa, en el sector sin fines de lucro se concentró la mayor can-
tidad de propuestas. Esto se vincula con las propias características 
de las radios comunitarias y populares: la búsqueda de participación 
comunitaria; el acompañamiento a necesidades y demandas comu-
nicacionales de las comunidades; el impulso a procesos de trans-
formación social (FARCO, 2014); y, como parte de ello, una práctica 
basada en el reconocimiento y ejercicio de derechos, así como una 
histórica trayectoria en el desarrollo de procesos educativos radio-
fónicos (Jaimes, 2013). Al respecto, Melisa Villalba, de Radio Pueblo 
(emisora comunitaria ubicada en Deán Funes, Córdoba, e integrante 
de FARCO), señala:

En Deán Funes hay cuatro radios más, pero [radio Pueblo] es la 
única que hizo los enlaces con lo de educar, con Radio Nacional, la 
articulación con la escuela, fue algo novedoso y fue muy buena la 
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experiencia. Para un futuro se puede tomar como experiencia (Meli-
sa Villaba, entrevista).

Gráfico 2. Desarrollo de experiencias de continuidad educativa  
según sector de pertenencia de las radios

Fuente: elaboración propia.

Las iniciativas generadas por estas 275 emisoras para contribuir a 
la continuidad educativa fueron ideadas, gestadas e implementadas 
por las mismas radios, aunque en muchos casos, lo hicieron en coor-
dinación con instituciones locales, especialmente con escuelas. Tal 
como veremos más adelante, en el trabajo de indagación llevado a 
cabo con las audiencias pudimos identificar que las iniciativas que 
involucraron la participación de las escuelas fueron las que tuvie-
ron mayor incidencia en los procesos educativos en cada hogar, en 
la medida en que las emisiones radiales se constituían en efectivas 
mediadoras de la (re) configuración de comunidades educativas en 
virtualidad. 

Una de esas experiencias fue implementada por FM Sur (radio 
comunitaria localizada en el barrio Villa Libertador de la ciudad de 
Córdoba, Córdoba) junto al jardín de infantes del Instituto San José 
Obrero, ubicado en el mismo barrio. Esta experiencia, que llamaron 
“Te encuentro en un cuento”, se basó en la realización de micros de 
promoción de la lectura y tuvo origen en el vínculo previo de ambos 
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espacios, a partir de una propuesta de las docentes. Al respecto, Da-
niela Marelli (coordinadora de la emisora), señala:

Otra de las experiencias fue con un jardín que está muy cerquita de 
la radio, que es el jardín San José Obrero también, de contactos pre-
vios, anteriores, de hacer notas cubriendo (...) y nos dijeron “no tene-
mos más maratones, pero tenemos esta posibilidad, queremos seguir 
haciendo el contacto sobretodo con los jardines de infantes, con los 
chicos, promover la lectura”. Entonces el micro fue “Te encuentro en 
un cuento” que era un micro de promoción de la lectura para las in-
fancias; todas las semanas salía un cuento al aire en la radio, se es-
cuchaba a la mañana, los chicos, las niñas del jardín ya sabían que 
era en ese horario, la familia tenía que poner la radio, escuchaba la 
radio y escuchaba el cuento. Y las seños después mandaban la serie 
de actividades sobre ese cuento. (...) los chicos escuchaban la radio y 
le mandaban a la seño lo que habían escuchado del cuento pero esos 
audios también se replicaban en la radio, entonces era también, no 
solamente eran los niños, eran las familias de los niños que escu-
chaban también la radio, que se sumaban a estos espacios y que si 
por ahí no había sido parte de la audiencia de la radio hasta ese mo-
mento, terminaban enganchándose de alguna forma y escuchando 
lo otro que salía más allá del “Te encuentro en un cuento” (Daniela 
Marelli, entrevista).

Cabe mencionar que del total de experiencias relevadas, el 68% de 
ellas estuvieron basadas en la transmisión radiofónica y el 32% res-
tante fueron acciones que no implicaron dicha transmisión, sino que 
aportaron de otras maneras al sostenimiento de los procesos educa-
tivos de sus comunidades: apoyo escolar por distintas plataformas 
digitales y redes sociales; cuadernillos con fines pedagógicos; arti-
culación con instituciones universitarias para el desarrollo de prác-
ticas profesionales supervisadas y para el dictado de asignaturas; 
espacios de formación en economía solidaria complementando fe-
rias populares; distribución de cuadernillos del programa Seguimos 
Educando; entrega de fotocopias con materiales educativos; espa-
cio para el acceso a internet por parte de la comunidad educativa; 
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espacios de alfabetización para personas adultas; actividades de ini-
ciación a la lectura en el marco de ollas populares; conversatorios 
virtuales; se actuó como nexo entre las escuelas y las comunidades 
brindando información actualizada.

Existen numerosas y valiosas experiencias identificadas en el 
marco de esta investigación, muchas de las cuales se pudieron cono-
cer con cierta profundidad en la medida en que fueron abordadas en 
las entrevistas realizadas a las y los responsables de las radios. A los 
fines de ilustrar este apartado, compartimos aquí el relato de Gabrie-
la Bissaro sobre la experiencia que la radio de la UNNE llevó a cabo 
en el Penal N° 1 de Corrientes junto a la Red Provincial de Derechos 
Humanos, la cual integró diversas acciones orientadas a garantizar 
el derecho a la educación de las personas privadas de libertad:

Se pudieron acompañar experiencias educativas, como fue la que 
desarrolló la red de Derechos Humanos de Corrientes que tenía un 
programa de enseñanza guaraní en la Cárcel Nº 1. Al comenzar la 
pandemia se cortaron todas las actividades en el penal y entonces 
nos contactaron y propusieron hacer las clases de guaraní en for-
mato de programas y ponerlos al aire. A las personas que estaban en 
contexto de encierro y eran alumnos de las clases les hicimos visitas 
y les llevamos radios para que pudieran tener continuidad con las 
clases, después de eso tuvo muy buena aceptación. Esta fue una expe-
riencia que se pudo desarrollar (Gabriela Bissaro, entrevista).

Propuestas estatales para la continuidad educativa a través de la radio

Uno de los objetivos específicos del proyecto estuvo orientado parti-
cularmente a relevar y sistematizar las iniciativas contenidas en el 
programa Seguimos Educando que tuvieron por objeto el desarrollo 
de estrategias educativas a través de medios audiovisuales, buscando 
analizar su incidencia en las definiciones de programación de las ra-
dios públicas y CPACyPO. 

El programa Seguimos Educando fue una propuesta implementada 
por el Ministerio de Educación de la Nación junto con la Secretaría de 
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Medios y Comunicación Pública de la Nación Argentina, para acom-
pañar a las jurisdicciones, escuelas, educadores y estudiantes ante la 
suspensión de las clases presenciales en todos los establecimientos 
educativos del nivel inicial, primario y secundario por el aislamien-
to social producto de la pandemia de COVID-19. Seguimos Educando 
articuló producciones de televisión, radio, una serie de cuadernillos 
y un portal de contenidos con materiales digitales a fin de “facilitar y 
promover el acceso a contenidos educativos y bienes culturales hasta 
tanto se retome el normal funcionamiento de las clases” (Ministerio 
de Educación Argentina, 2020, p. 3). El 62,5% de las emisoras que trans-
mitieron contenidos para contribuir a la continuidad educativa usó 
materiales elaborados por el programa Seguimos Educando (Gráfico 1). 
La transmisión de esos contenidos contó con un alto compromiso al 
interior de todos los sectores, especialmente del sector público estatal.

Gráfico 3. Transmisión de Seguimos Educando según sector radiofónico

Fuente: elaboración propia.

La cantidad de radios que lo transmitió desde su implementación en 
abril de 2020 se incrementó progresivamente hasta junio, y luego 
este número fue disminuyendo leve pero sostenidamente hasta no-
viembre del mismo año. Esto se debió a diversos factores, pero dos de 
ellos fueron de especial relevancia: por un lado, progresivamente, las 
radios pudieron comenzar a desarrollar contenidos propios; y, por 
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otro lado, que tanto las radios, como las audiencias y las escuelas, co-
menzaron a identificar la inadecuación de los contenidos, todos ellos 
producidos en Buenos Aires, a las realidades de otras provincias y lo-
calidades. Ello concuerda con que el sector que presentó mayores va-
riaciones en la transmisión de los contenidos de Seguimos Educando 
fue el sector sin fines de lucro: en el mes de mayo, alcanzó el máximo 
de emisoras transmitiéndolo y esto fue disminuyendo a lo largo de 
los meses, en consonancia con mayores aperturas a la movilidad y el 
desarrollo de propuestas propias.

En cuanto a las dificultades que encontraron las radios para la 
transmisión del Seguimos Educando, estas señalaron más de una. 
Concentran similares porcentajes (68%) las radios que tuvieron difi-
cultades con las vías de comunicación con el Estado, las dificultades 
de conectividad para acceder a los productos radiofónicos y los pro-
blemas técnicos de origen en esos mismos productos.

Un dato emergente a lo largo del estudio fue que diferentes pro-
vincias y municipios también desarrollaron políticas de continuidad 
educativa por radio.

Las radios como productoras de contenidos educativos:  
en el aire y fuera de él

El segundo objetivo general de la investigación fue analizar el rol des-
empeñado por las radios públicas y CPACyPO en el desarrollo de pro-
yectos y procesos educativos en el contexto de ASPO por el COVID-19. 
Ello involucró, en primer lugar, caracterizar dichas iniciativas aten-
diendo a las prácticas que involucraron, los contenidos educativos 
que produjeron; los actores que participaron en su desarrollo y las 
modalidades y tipos de asociatividad existente entre ellos, así como 
la articulación con otras prácticas y procesos pedagógicos en curso 
durante el período analizado.

Para caracterizar sintéticamente estas iniciativas, podemos des-
tacar que la mayoría de los contenidos se produjo en formato de 
programas de radio (67%), mientras que el 18,5% incluyó contenidos 
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educativos como secciones de otros programas y el 14,5% restante 
produjo “pastillas” o contenidos disponibles para distintos momen-
tos de la programación. En el 83% de las iniciativas radiofónicas, este 
tipo de contenidos ocupó hasta 10 horas semanales de programación.

Asimismo, identificamos que fue significativa la cantidad de ex-
periencias implementadas en una relación de cooperación, articu-
lación y/o complementariedad entre las emisoras y los actores del 
sistema educativo, sus roles y funciones. Para ello, las emisoras se 
propusieron más de un objetivo. El más relevante fue complementar, 
de forma articulada, el trabajo desarrollado por las escuelas durante 
la situación de aislamiento y distanciamiento social; luego, con un 
porcentaje cercano, aportar al ejercicio del derecho a la educación 
de niños, niñas y adolescentes. La posibilidad de incursionar en nue-
vas funciones por parte de la radio; y el fortalecimiento del rol de 
la radio en sus comunidades, son objetivos que también concentran 
porcentajes importantes. Esto nos permite destacar que estas deci-
siones implicaron una dimensión ética y política junto a otra que 
es organizativa y estratégica, materializando y dando vida –aún en 
condiciones excepcionales y de mucha complejidad– a los propios 
proyectos comunicacionales de las emisoras.

Gráfico 4. Objetivos experiencias de continuidad educativa por radio

Fuente: elaboración propia.
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Respecto de la articulación con otros actores, todas las experien-
cias desarrolladas por las mismas radios implicaron la participación 
de otros sujetos o instituciones: en el 71% de las experiencias parti-
ciparon estudiantes (como productores); en el 40% participaron or-
ganizaciones sociales territoriales; en el 26,1% organismos públicos 
locales o de otras jurisdicciones con presencia en el territorio local.

Gráfico 5. Actores involucrados en las iniciativas de continuidad educativa por radio

Fuente: elaboración propia.

Las y los estudiantes de las escuelas se involucraron en tareas de 
producción y elaboración de contenidos (54%), en la planificación 
y gestión de la experiencia (45,8%) en la distribución de contenidos 
(26,2%) y en la provisión de materiales, herramientas y/o servicios 
(14%).

Las emisoras también fueron consultadas sobre los logros alcan-
zados mediante la implementación de estas iniciativas: se destacan 
aquellos que se refieren a las propias radios (y no al impacto de las 
acciones educativas en sus comunidades): la posibilidad de mante-
ner activa la radio durante la pandemia; luego, el haber cobrado un 
rol importante a nivel local en la situación de pandemia, fortalecien-
do así la inserción y participación de la radio en la comunidad; y, 
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en tercer lugar, se señala la integración a la radio de actores que no 
participaban en ella antes de la pandemia.

Gráfico 6. Logros vinculados al desarrollo de experiencias  
de continuidad educativa por radio

Fuente: elaboración propia.

Iniciativas no radiofónicas para la continuidad educativa

Una característica de las radios sin fines de lucro es, como señalamos 
previamente, impulsar acciones que no se circunscriben a lo radio-
fónico pero que se orientan a concretar sus objetivos y proyectos po-
lítico-comunicacionales. Con un fuerte anclaje en sus comunidades, 
participan de las tramas comunitarias locales llevando a cabo prácti-
cas diversas orientadas al reconocimiento, ejercicio y ampliación de 
derechos, entre ellos, el derecho a la educación. También las radios 
públicas tienen un camino realizado en esta misma orientación. 

En el contexto del aislamiento, el 22,4% de las emisoras desarro-
llaron experiencias educativas no radiofónicas: el 45% pertenece al 
sector sin fines de lucro, el 46,9% al sector público estatal y el 8,2% al 
sector público no estatal.

Observamos que esta enorme heterogeneidad de experiencias 
identificadas anteriormente, dan cuenta de la capacidad articulato-
ria y la dinámica comunitaria que motorizan las radios en sus entor-
nos. Estas acciones expresan tanto el nivel de inserción territorial 
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de las radios y su rol como actores articuladores y garantes del sos-
tenimiento de las tramas comunitarias, como su contribución a las 
posibilidades de ejercer no solo el derecho a la comunicación sino, 
también, el derecho a la educación.

Sobre las condiciones comunicativas y tecnológicas de las experiencias 
de educación en las radios

Como parte del interés por analizar el rol desempeñado por las ra-
dios públicas y CPACyPO en el desarrollo de proyectos y procesos 
educativos en el contexto de ASPO por el COVID-19, surgió la nece-
sidad de reconocer las condiciones comunicativas y tecnológicas en 
las que se originaron, implementaron y utilizaron dichas iniciativas, 
atendiendo a los diversos contextos sociales, educativos y cultura-
les. Ello tanto en relación a la transmisión del programa Seguimos 
Educando como a las iniciativas gestadas en las mismas radios.

Condiciones de implementación de Seguimos Educando

El surgimiento de una política pública específica para el uso de la 
radio en el marco de este programa se produjo dos semanas después 
de presentado el Seguimos Educando en general, y como una segunda 
etapa de éste, posterior al desarrollo de la plataforma web y los cua-
dernillos impresos. La decisión de considerar a la radio como medio 
relevante para la implementación de este programa se vinculó con 
un diagnóstico que identificó dificultades para proveer a todas las es-
cuelas y familias del país con niños y niñas a cargo, de una propuesta 
basada exclusivamente en la conectividad y, por lo tanto, a la nece-
sidad de generar estrategias orientadas a poblaciones vulnerables y 
dispersas en el territorio que presentaban altas falencias en térmi-
nos de conectividad. Por ello, debieron valorarse situaciones preexis-
tentes a la pandemia tales como las consecuencias de la interrupción 
del programa Conectar Igualdad desde finales de 2015. 
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Es interesante señalar que la decisión de incorporar a la radio 
no impactó en modificaciones en la normativa referida al funciona-
miento del Programa, de modo que se trató de una política no escrita.

Esta política, cuyo objeto fue la radio, tuvo varias características: 
en primer lugar, fue articulada con medios audiovisuales e impre-
sos que participan de lógicas de producción y distribución propias, 
pero con núcleos conceptuales en común –los Núcleos de Aprendi-
zaje Prioritarios (NAPS)–, lo cual, en una primera instancia implicó 
transposiciones idénticas en contenidos para gráfica, televisión y 
radio. Ello se vincula con una segunda característica, que fue la pro-
ducción de todos los contenidos de forma centralizada desde Bue-
nos Aires. Lo cual, como explicaremos más adelante, fue la principal 
crítica elaborada desde la perspectiva de las audiencias, las radios y 
escuelas de otros lugares del país.

En términos de estrategia de incidencia, se apuntó a una consi-
derable envergadura en cuanto a cantidad de horas diarias de trans-
misión de contenidos educativos, con emisiones de siete horas en las 
que, de modo consecutivo, se ofrecían contenidos para los niveles 
inicial, primario y secundario (ciclo básico y orientado); y ello con 
apoyatura central en las emisoras de Radio Nacional y en las emiso-
ras universitarias y, en segundo lugar, en las radios CAPCyPO. Así lo 
explicaba el entonces Ministro de Educación de la Nación, Nicolás 
Trotta, en una entrevista realizada en el marco de esta investigación:

Nosotros teníamos que multiplicar la emisión, era muy importante 
tener 7 horas de radio nacional y sus 49 emisoras en todo el territorio 
argentino, eso fue un enorme compromiso de Radio Nacional que 
derivó siete horas de su programación al desafío de seguir educan-
do (...) Radio Nacional tiene una cobertura muy federal con sus 49 
emisoras, luego empezamos a suscribir convenios con radios, desde 
las radios universitarias, que también multiplicaban, radios campe-
sinas, lo mismo hacíamos con la televisión (Trotta, entrevista).

Otra condición que marcó el desarrollo del programa en general, 
y de su dimensión radiofónica en particular, fue el contexto de 



402 

Claudia Villamayor 

emergencia en el que se planificó y la desarticulación en los orga-
nismos públicos de los espacios donde se desempeñaban especialis-
tas en el tema, ligados a la política del gobierno de Cambiemos. Ello 
dificultó la coordinación entre áreas de gobierno en ese momento. 
Pero, a su vez, se destaca como una debilidad del programa la falta de 
articulación en el tiempo con espacios como el Programa Nacional de 
Medios Escolares y con referentes de educación popular radiofónica, 
las redes que nuclean a medios comunitarios u otras experiencias 
previas en el campo.

Asimismo, es importante mencionar que a medida que pasaron los 
meses, se fue reconfigurando esta dimensión radiofónica del progra-
ma, consolidando una estrategia que disputó su identidad en el marco 
del Seguimos Educando. El ciclo “Radio Escuela” del programa Seguimos 
Educando se desprendió de los equipos de producción y esto, de algu-
na manera, se contrapuso a la definición del Ministerio de Educación. 
En este contexto la radio funcionó como una vía de exploración en el 
marco de un programa que procuraba constituirse en una propuesta 
no solo educativa en términos curriculares, sino en una herramienta 
de acompañamiento familiar y de vínculo comunitario.

Condiciones de las radios para transmitir el programa Seguimos 
Educando y desarrollar sus iniciativas de continuidad pedagógica 

Cuando comenzó el período de ASPO en Argentina, las radios tuvie-
ron que tomar decisiones relativas a su funcionamiento. Quienes 
se desempeñaban en ellas quedaron exceptuados de cumplir con 
la cuarentena en sus casas, en la medida que brindaban un servicio 
social de carácter esencial. Esta definición debió conjugarse con las 
condiciones específicas de cada radio: las educativas y socioeducati-
vas, por ejemplo, se vieron afectadas por condiciones particulares de 
edificios escolares cerrados.12 Todo ello se combinó con las dificulta-

12  Junto con ello, estas emisoras parten de las consecuencias de una política de ahogo 
del sector por parte del gobierno anterior, que desmanteló programas, redujo el finan-
ciamiento y encareció costos de transmisión. 
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des para el acceso a los servicios de conectividad, que dificultaron la 
producción y emisión remota inicialmente. 

En ese complejo escenario, durante el ASPO solo el 32,4% del to-
tal de las radios relevadas continuó transmitiendo como lo venía ha-
ciendo, mientras que el 46,9% continuó transmitiendo pero con una 
marcada reducción del equipo que la conformaba. El 13% interrum-
pió la transmisión y la retomó posteriormente, mientras que un 6,9% 
la interrumpió y no pudo retomarla. En el análisis de las entrevistas 
realizadas puede apreciarse la complejidad que tuvo este proceso de 
toma de decisiones relativo a la continuidad del trabajo en las radios, 
las modificaciones que debieron realizarse en cada caso particular y 
los desafíos que planteaba la propia cotidianeidad, particularmente 
en la primera etapa de aislamiento social. Al respecto, Gabriela Sala-
mida, coordinadora artística de Radio Nacional Bariloche (San Car-
los de Bariloche, Río Negro), señala: “Pusimos mucho trabajo para 
lograr estar presentes, era imprescindible que la radio esté al aire. No 
se cortó nunca, hubo dos semanas raras, pero después nos organiza-
mos en una estructura que pudo acompañar los contenidos” (Gabrie-
la Salamida, entrevista). Por su parte, Gabriela Bissaro, integrante de 
la radio universitaria de la UNNE (Universidad Nacional del Nordes-
te, Corrientes), señala:

Nos afectó en todo. Cuando comenzó la Fase 1, en el peor cierre y 
aislamiento, seguimos yendo a la radio. La conductora de la tarde 
era una persona mayor de 60 años, dentro del grupo de riesgo, así 
que se suspendió todo y mandábamos informativos grabados. A la 
mañana seguimos yendo hasta que el operador de la mañana tuvo 
COVID, eso ya fue casi en Fase 2, y ahí tuvimos que levantar toda la 
programación de la mañana como nuestro fuerte y pasamos a tra-
bajar en forma remota, o sea, cada uno grababa los programas en 
un formato más corto, cambiamos un poco la lógica de los progra-
mas y empezamos a hacer informativos largos o programas cortos 
que duraban 40 minutos, donde tratábamos de poner información 
leída, una entrevista o algo de un móvil de exteriores, pero todo iba 
grabado en diferido (...) estuvimos así un largo tiempo (...) hasta que 
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empezamos a asistir con un protocolo muy restringido (Gabriela Bis-
saro, entrevista).

Es relevante destacar que los contenidos producidos por el Estado, 
en un primer momento, constituyeron un aporte al sostenimien-
to de la programación de las radios. Sin embargo, en el caso de las 
emisoras comunitarias rápidamente se evaluó la escasa incidencia 
y usos locales de contenidos generados en Buenos Aires, y se comen-
zó a trabajar simultáneamente en propuestas propias que, como 
mencionamos, involucraron la producción local de contenidos, las 
articulaciones con otros actores y la generación de iniciativas que 
trascendieron lo estrictamente radiofónico. 

Sobre este asunto, Félix Colombi cuenta cómo fue la experiencia 
de implementación en la radio comunitaria Aire Libre (Rosario, San-
ta Fe):

Tenía un horario que le habíamos destinado, no recuerdo si de 13 a 
15 horas o algo por el estilo… pero después a medida que vimos que 
la demanda local de participar era más importante, fue perdiendo 
fuerza y los dejamos de pasar (...) porque en realidad nadie asumió la 
tarea de un docente, por ejemplo, retomar esos contenidos y adaptar-
los, y usar la radio para hacer ese puente. Nos parecía que no tenía 
mucho sentido porque tenía más rebote todo lo local y todo lo que 
producían los maestros y los niños más que los contenidos enlatados 
(Félix Colombi, entrevista).

Ya señalamos anteriormente cuáles fueron las dificultades que en-
contraron las radios para la transmisión de Seguimos Educando, a lo 
que se suma el cuestionamiento a los contenidos y a la lógica desde la 
que se pensaba la radio en ellos.

Finalmente, una condición que dificultó la apropiación de esos 
contenidos fue la escasa coordinación entre Seguimos Educando y los 
ministerios de educación de las provincias. Al respecto, Cristina Ca-
bral, integrante de Radio Encuentro, en Viedma, Río Negro, señalaba:
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Nadie del gobierno provincial sabía qué radios pasaban el programa 
como para informarles a los docentes que existía esta herramienta. 
Esto me parece que pasó en todas las provincias; es muy necesario 
que todos los actores institucionales estén en coordinación y no ten-
gan distintas versiones hacia dónde ir... hubiesen hecho propia la 
política de la continuidad educativa del Seguimos Educando, y tam-
bién podrían haber aportado cosas desde la región, porque Río Negro 
también produce desde las radios escolares y otros espacios (Cristina 
Cabral, entrevista).

Frente a esos límites, entonces, muchas emisoras –sobre todo las 
sin fines de lucro y del sector público no estatal– desarrollaron sus 
propias iniciativas. Ya dijimos que una dimensión clave para ello fue 
la articulación con otros actores locales. A la vez, también estas ex-
periencias enfrentaron dificultades. Al respecto, observamos que la 
dificultad que más afectó a las radios se vincula con el impacto del 
aislamiento social en el funcionamiento cotidiano, seguida por un 
presupuesto económico insuficiente, luego por contar con equipa-
miento y/o servicios insuficientes y, en cuarto lugar, se señala la falta 
de acompañamiento por parte del Estado en sus distintos niveles, ju-
risdicciones e instituciones. 

Simultáneamente, como veremos, una cuestión que condicionó 
las posibilidades y modalidades de estas experiencias fueron las ca-
pacitaciones, disponibilidad de tiempo (determinado también por 
los lineamientos de las instituciones educativas) y las posibilidades 
de acceso a equipamiento y conectividad por parte de los/as docen-
tes con los/as que necesariamente las radios articularon. 

Condiciones de elaboración de iniciativas de continuidad pedagógica 
por las radios, desde la perspectiva de los y las docentes 

Las y los docentes que fueron entrevistados partieron de considerar 
la incidencia de las políticas públicas del Estado nacional durante 
dos períodos: el 2003-2015 y el 2016-2019. Por un lado, recuperaron 
con una valoración positiva lo posibilitado por la Ley de Servicios 
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de Comunicación Audiovisual 26522 para la generación de expe-
riencias radiales; de contar con el recurso de notebooks abastecidas 
por el programa Conectar Igualdad o de haber vivido experiencias 
en los Centros de Actividades Juveniles (CAJ), todo lo cual proveyó 
de un piso para el desarrollo de propuestas radiales en el marco del 
aislamiento. En contraposición, y respecto del segundo periodo, se 
plantearon las consecuencias de la discontinuidad de políticas del 
Estado en el sector educativo: una marcada desinversión educativa, 
el desmantelamiento de programas socio educativos y de Conectar 
Igualdad, y la precarización de las capacidades estatales para cons-
truir adecuadas condiciones de escolarización con anterioridad al 
inicio de la pandemia.

En este sentido, la radio, como medio de comunicación, permitió 
a las y los docentes sostener una parte de la tarea de enseñar en el 
marco del ASPO. Este medio para la transmisión y vinculación, pro-
movido por colectivos docentes y no por propuestas y/o demandas 
ministeriales, resultó privilegiado para dar respuesta a la continui-
dad pedagógica frente a grupos de estudiantes que no poseen dispo-
sitivos tecnológicos ni conectividad.

Un elemento particular en el relato de las y los docentes es la so-
breexigencia de su tarea en general y de la radiofónica en particu-
lar, que devino de múltiples factores: la falta de recursos apropiados, 
el contexto de incertidumbre y de cambios constantes, una mayor 
apertura al rol asistencialista de la escuela, la dificultad para coor-
dinar el trabajo en equipo a la distancia, junto a la inexperiencia de 
trabajo con el medio de la radio.

A su vez, pese a la amplia penetración y disponibilidad de un me-
dio como la radio, es destacable que para el desarrollo de diferentes 
iniciativas no solo se consideró la falta de acceso a conectividad, sino 
también la necesidad de búsqueda de aparatos analógicos de radio. 
Por otro lado, en función de su territorialidad, las iniciativas radio-
fónicas pudieron responder a demandas vinculadas al idioma en di-
ferentes contextos con fuerte presencia de población originaria de 
diferentes etnias. 
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Las audiencias y sus consumos de las producciones educativas 

En relación a las audiencias de las emisoras, nos interesó especial-
mente reconocer las condiciones en que afrontaron la continuidad 
educativa durante el periodo estudiado y analizar los consumos que 
realizaron de las producciones educativas emitidas, atendiendo a la 
incidencia de estas programaciones, especialmente, en los hogares 
que incluyen a personas en situación de escolarización.

Los datos producidos nos permiten reconocer la incidencia de 
dos variables en relación a las condiciones en que los hogares afron-
taron la continuidad educativa en contexto de ASPO y DISPO: el 
tipo de región en que cada hogar se encuentra (urbana, periurbana 
y rural) y el perfil socioeconómico de los hogares (según cantidad de 
gente, nivel de ingresos y tipo de empleo de la persona jefa de ho-
gar). Esas variables incidieron en la existencia de desiguales y dife-
rentes condiciones materiales para dicha continuidad, en términos 
de cantidad de dispositivos tecnológicos por hogar; las comodidades 
habitacionales; la cantidad de personas por casa; los recursos eco-
nómicos para la contratación de servicios de internet y la disponi-
bilidad real de dichos servicios en las localidades son las variables a 
considerar. A su vez, un tercer factor de relevancia para comprender 
las estrategias utilizadas fue el nivel educativo de los niños, niñas y/o 
jóvenes escolarizados.

Considerando esos factores, en relación al uso de contenidos edu-
cativos transmitidos a través de los medios pudimos identificar que: 

• Más del 80% de las personas encuestadas dijo haber utilizado 
contenidos transmitidos por alguno de los medios: los más 
utilizados fueron los contenidos web, luego los cuadernillos 
enviados por el Estado, y finalmente los contenidos emitidos 
por televisión. El 18,8% no utilizó ninguno de estos recursos, 
todos en hogares de centros urbanos.
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• El uso de la web alcanza porcentajes más altos en el ámbito 
periurbano y luego en el urbano, mientras que los cuaderni-
llos se utilizaron más en el ámbito rural. 

• En cuanto a las vías de comunicación que más se usaron en-
tre los hogares y escuelas para la continuidad educativa hay 
una notable variabilidad según niveles educativos de los ni-
ños y las niñas, y los jóvenes: en el nivel inicial predominó el 
uso de cuadernillos del programa Seguimos Educando y mate-
riales gráficos producidos por las y los docentes, combinado 
con el uso de WhatsApp; en el nivel primario predominó el 
uso de correos electrónicos, y en el secundario, el WhatsApp. 
A su vez, en el nivel inicial y en el secundario un alto porcen-
taje de personas respondió que no se usó, durante 2020, nin-
gún tipo de canal para el vínculo con las escuelas. Tanto para 
el nivel inicial como para el secundario, quienes no tuvieron 
continuidad educativa se concentran sobre todo en los ámbi-
tos rurales y periurbanos.

Sobre la escucha de programas educativos en radio

Cuando analizamos los consumos audiovisuales (televisión, radio, 
diarios, internet), observamos que la radio es el medio de comuni-
cación menos utilizado y con menos frecuencia: solo el 45% del total 
de personas encuestadas escucha este medio, y solo lo hace algunos 
días por semana. A su vez, el 47% de las personas encuestadas reco-
nocía la emisión de programas educativos en las radios de referen-
cia.13 Y entre las y los oyentes de radio que reconocía la emisión de 
programas educativos, el 94% los escuchó, mientras que para el 6% 
restante era una ocasión de apagar o cambiar de radio. 

13  Mientras que en los resultados de la encuesta realizada por el programa Seguimos 
Educando solo el 4% de las personas manifestó haber utilizado los contenidos radiofó-
nicos, aquí consideramos que esta variación se vincula con la definición metodológi-
ca de trabajar en escenarios específicos con las radios comunitarias. 
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En el ámbito rural, la totalidad de oyentes de radio escuchaban 
los contenidos educativos emitidos por las radios locales. A diferen-
cia de ese porcentaje, en el ámbito urbano el 10% de la gente dijo que 
cambiaba de dial ante la emisión de contenidos educativos.

En términos de caracterización sociodemográfica de la población 
que escuchó esos contenidos, pudimos reconocer que esta práctica 
fue mayor en gente con estudios universitarios, y desciende en los 
hogares con personas con menores niveles educativos. Ello podría 
vincularse con el hecho de que las personas con mayores niveles edu-
cativos cuentan con más recursos para el reconocimiento y uso de las 
herramientas que las radios ofrecían. Este dato debe ser evaluado en 
relación con las expectativas de quienes formularon la política pú-
blica, pensada como complemento específicamente para quienes no 
tienen acceso a internet por falta de servicios o recursos económicos.

El tipo de conectividad en el hogar fue una variable importante 
en relación con la escucha en la medida en que es notoriamente sig-
nificativo el porcentaje de gente que contaba con conexión a través 
de datos móviles y escuchó los contenidos educativos a través de la 
radio. Ello puede relacionarse, en parte, con las dificultades que pre-
sentaba la conectividad con datos móviles para sostener instancias 
de encuentro sincrónicos entre niños, niñas y docentes, y cómo fren-
te a ello la escucha de radio se constituyó, para las mismas escuelas y 
docentes, en la posibilidad de mantener esa sincronía. Y, para los ho-
gares, contribuyó también a la posibilidad de organizar las rutinas 
educativas cotidianas. También fue notoria esa escucha en ámbitos 
rurales y periurbanos, donde no solo primó la conectividad a través 
de datos móviles o la falta de prestadores de dicho servicio, sino que 
se puso en juego la presencia territorial de las radios como articula-
doras sociales. 

Un dato relevante, a partir de las entrevistas, es que las experien-
cias más significativas de escucha de contenidos educativos se dio en 
los casos de las emisoras con fuerte inserción comunitaria anterior 
a la pandemia, lo que excede a la transmisión de contenidos en el 
dial. La constitución de la radio en una herramienta que contribuyó 
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a sostener la continuidad pedagógica no parece responder a una ca-
racterística de los contenidos en sí, a la lógica de emisión, o a una 
peculiaridad de sus audiencias, sino a la preexistencia de una trama 
comunitaria en la que el medio ocupa un lugar específico y relevante.

Una segunda constatación es que los usos de los contenidos edu-
cativos parecen haber aportado a los procesos de aprendizaje y al de-
sarrollo de competencias, principalmente en el caso del nivel inicial. 
Así, si bien en las encuestas vimos una predominancia de niños y 
niñas en nivel primario escuchando estos contenidos, en términos 
del impacto de los mismos en el aprendizaje y la cotidianidad fami-
liar entre las personas entrevistadas, son familias de niños y niñas 
que cursaban el jardín de infantes quienes mayoritariamente dan 
cuenta de experiencias significativas a partir de contenidos que han 
contribuido a mediano plazo a la alfabetización, a la expresión oral, 
a la lectoescritura, a las prácticas de lenguaje en general. En esas en-
trevistas se mencionan contenidos de carácter lúdico, con juegos y 
adivinanzas, la lectura de cuentos, la emisión de música que a los 
niños y niñas les gusta, entre otras actividades.

Respecto de las valoraciones que realizan las audiencias sobre las 
producciones educativas emitidas por esas radios y su potencial con-
tribución a los procesos de enseñanza-aprendizaje que éstas llevaron 
a cabo en la situación de ASPO y DISPO, pudimos identificar que el 
73% considera que la difusión de contenidos educativos por medios 
audiovisuales en el contexto de ASPO y DISPO fue un apoyo a las fa-
milias para la continuidad educativa. Y que cerca del 60% considera 
que estos contenidos sirven para aprender más allá del contexto de 
la pandemia.

Sobre los contenidos radiofónicos educativos, hubo una coin-
cidencia casi unánime entre las audiencias respecto de que estos 
deberían producirse localmente y a partir de la articulación interins-
titucional entre radios y escuelas. Por esa misma razón, en los casos 
en los que las experiencias de escucha relevadas corresponden a los 
contenidos radiofónicos del programa Seguimos Educando, aparecen 
críticas a cierto centralismo geográfico como marcas de enunciación.
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Se evidencia una fuerte valoración del compromiso de las emiso-
ras comunitarias, traducida en diversos niveles de acción: emisión 
de contenidos educativos, producción propia de programas, acom-
pañamiento educativo concreto mediante apoyo escolar en los ho-
gares o en los espacios físicos de las radios, impresión de materiales 
educativos para ayudar a las familias, colecta de receptores y provi-
sión de conexión de internet para las personas que no contaban con 
servicios.

No obstante las dificultades que las personas adultas plantean 
respecto de la escucha de estos contenidos entre niños, niñas y jóve-
nes, los usos de los contenidos educativos son sumamente valorados 
y resultaron útiles, no tanto para acompañar o contribuir a la incor-
poración de contenidos curriculares específicos, sino más bien para 
acompañar la continuidad pedagógica en un sentido más general. 
Los recuerdos de las emisiones educativas no se asocian principal-
mente a contenidos concretos, sino a otras dimensiones de la conti-
nuidad educativa, tales como: 

1)  La organización de la rutina familiar, ya que en torno al mo-
mento de escucha se organiza el de desarrollo de las tareas 
escolares o se busca evocar de algún modo la presencia de la 
escuela.

2)  El sostenimiento del vínculo con docentes y pares, promo-
viendo el sentido de pertenencia con la comunidad educativa. 

3)  La expresión de las infancias y las juventudes, la visibilización 
de sus vivencias y voces. El hecho de escucharse en la radio 
no solo es planteado como un aspecto central para que niños, 
niñas y jóvenes se sientan interpelados e interpeladas por 
los contenidos educativos y muestren interés en la escucha; 
sino que constituye un modo de experimentar un vínculo e 
interacción más concreta con quienes integran el grupo de 
pertenencia escolar más directo (docentes y pares); también 
contribuye a romper con el silencio que la pandemia supuso 
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para ellos y ellas, y permite que madres, padres y tutores ten-
gan más herramientas para comprender lo que les pasa.

 Por otro lado, en el caso de los niños, niñas y jóvenes perte-
necientes a pueblos originarios, respecto de cuyo proceso 
pedagógico, como ya mencionamos, los contenidos educati-
vos –especialmente los ofrecidos por el programa Seguimos 
Educando– en general no tendieron a reconocer ni respetar 
aspectos fundamentales como la diversidad lingüística, la es-
trategia de los y las docentes que trabajaron con radios indíge-
nas fue traducir por radio los contenidos de los cuadernillos 
del programa Seguimos Educando.

4)  La promoción de ciertos hábitos y competencias asociadas al 
conocimiento y al ejercicio de la ciudadanía en términos más 
generales, por ejemplo, el hábito de la lectura. Se trata de una 
función que históricamente se ha atribuido a los contenidos 
de carácter educativo en los medios de comunicación, como 
un modo de complementar y acompañar la función que pri-
mordialmente cumple la escuela.

5)  El abordaje de temáticas de actualidad, de interés para las 
familias o de cierta complejidad como la sexualidad o deter-
minados acontecimientos históricos (por ejemplo, la conme-
moración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la 
Justicia), y la promoción del diálogo intrafamiliar en torno a 
esas temáticas. Especialmente, entre los y las jóvenes que es-
cucharon y también produjeron contenidos educativos radio-
fónicos, se advierte la necesidad de poner en palabras en la 
radio cuestiones que muchas veces son difíciles de conversar 
con personas adultas: educación sexual en general, cuestiones 
vinculadas a identidades de género en particular, contenidos 
relativos a la memoria en relación a la última dictadura cívico 
militar.
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En virtud de todo ello, otra constatación que surge de los datos reca-
bados es que, en lo que refiere a aprendizajes y contenidos curricu-
lares –en tanto saberes y conocimientos, pero también habilidades y 
competencias– la escuela resulta irremplazable: la escuela en cuanto 
escenario de interacción entre sujetos concretos, situados en un es-
pacio-tiempo. Más allá de cualquier otro esfuerzo orientado al desa-
rrollo del proceso educativo, en la escuela se construyen aprendizajes 
que no pueden construirse en ningún otro ámbito. Por ello mismo, la 
apropiación de contenidos educativos fue y es mayor cuando cuenta 
con participación de las escuelas y docentes.

Sobre las necesidades, usos, expectativas y representaciones referidas 
a las iniciativas educativas emitidas por radios públicas y CPACyPO, 
expresadas por docentes de los distintos niveles educativos obligatorios

Las y los docentes a quienes se entrevistó señalaron una limitada 
vinculación del Estado en términos de acompañamiento a la tarea 
de enseñar usando la radio durante la etapa analizada. Ello se ma-
nifestó, por un lado, en la no provisión de recursos radiofónicos 
básicos (como internet, micrófonos, grabadores, consolas, etc.) que 
permitieran la generación de condiciones materiales para el soste-
nimiento de experiencias radiales escolares; y por otro lado, en el 
escaso ofrecimiento de recursos pedagógicos para la enseñanza me-
diante la radio. Si bien las y los docentes recuperaron un aspecto de 
presencia por parte del Estado nacional mediante el ofrecimiento de 
las producciones elaboradas por el programa Seguimos Educando, 
esa política educativa, materializada en propuestas de trabajo esco-
lar impresas o programas radiales, presentó múltiples dificultades. 
En el caso del material impreso, en la mayoría de las entrevistas se 
reconoce la llegada tardía de los cuadernillos a las escuelas y, ade-
más, con una fuerte impronta capitalina en su contenido, generando 
desfase temporal (ya que fueron fechados) y descontextualización 
(por ejemplo, al utilizar en problemas matemáticos referencias al 
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subterráneo cuando en un contexto rural ese medio de transporte 
no se conoce).

En el caso de los contenidos radiales de dicho programa, se men-
cionó lo complejo que resultaba utilizarlos ya que en muchos casos 
no fue posible desarrollar lo que proponían los materiales por falta 
de condiciones (por ejemplo, propuestas de escuchar de videos en 
YouTube, cuando las y los estudiantes no contaban con internet). 

En términos generales, entre quienes participaron en la produc-
ción de contenidos radiofónicos, una primera dimensión que se 
reconoce es que la radio les permitió sostener una parte de la tarea 
de enseñar en el marco del ASPO. Este medio para la transmisión y 
vinculación, promovido por colectivos docentes y no por propuestas 
y/o demandas ministeriales, resultó privilegiado para dar respuesta 
a la continuidad pedagógica frente a grupos de estudiantes que no 
poseen dispositivos tecnológicos ni conectividad.  

Si bien la falta de conectividad se presenta como denominador 
común, a partir del relato de las y los docentes, se desprende una po-
sible diferenciación entre las propuestas de enseñanza que se plan-
tearon desde las radios:

• Escuelas que habilitaron lo radial por primera vez, a raíz del 
distanciamiento social, como medio necesario para la conti-
nuidad pedagógica.

• Escuelas que, contando con experiencias radiales previas, 
lograron enriquecer la propuesta pedagógica mediante pro-
gramas radiales.

• Escuelas que, sin contar con experiencias previas, habilita-
ron lo radial para enriquecer la experiencia pedagógica. 

Para el primer caso, las y los docentes optaron por la estrategia de 
priorización y diseñaron propuestas que garantizaran la transmi-
sión de contenidos mínimos. 

En el segundo caso, utilizaron los programas radiales como es-
trategias de expansión del trabajo con los contenidos de enseñanza. 
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Aquí se trató de escuelas y poblaciones estudiantiles que contaban 
con mayores recursos materiales, por ejemplo, estudio de radio pro-
pio. En estos casos, en que la experiencia de radio estuvo precedida 
por un trabajo de años anteriores, durante la pandemia se pudo capi-
talizar eso que ya venían construyendo con otros sentidos, frente a la 
ausencia y escasez de dispositivos y conectividad.

Para el tercer caso, remite a experiencias en las que la condición 
de aislamiento y distanciamiento se presentó como oportunidad 
para explotar el recurso radial en vistas a fortalecer las condiciones 
de enseñanza de ese momento inédito. 

Pese a esta inequidad en las posibilidades de utilización de la ra-
dio como medio para la enseñanza, en todos los casos la experiencia 
radial se presentó como un trabajo de tipo artesanal, promovido por 
la voluntad propia del colectivo de docentes a cargo, y que demandó 
renovar las tradicionales formas de organización interna, de comu-
nicación didáctica14 y, en muchos casos, la utilización de recursos 
personales.

En sintonía con la lógica de la sobreexigencia laboral, se mencio-
nó en las entrevistas que los proyectos radiales iniciados en el mar-
co de la pandemia se discontinúan con la vuelta a la presencialidad, 
en tanto implica para las y los docentes otra lógica de trabajo. Aquí 
cabe la pregunta de cómo perfeccionar entonces eso que se hizo o se 
aprendió de manera improvisada, si no se sostiene en el tiempo, ya 
que en muchos casos la experiencia radial queda solo en el marco de 
la excepcionalidad. Si en la pandemia no hubo condiciones laborales 
que evitaran que las y los docentes corrieran con la responsabilidad 
sobre estas propuestas, con el retorno a la presencialidad, tampoco 
parecen estar existiendo condiciones que den posibilidad de soste-
ner la continuidad de los proyectos de radios escolares. Frente a ello, 
cabe interrogarse qué sería deseable y posible sostener y cómo se 

14  Se utiliza esta expresión para referir a las modificaciones que las y los docentes 
mencionan que fueron realizando –producto del ensayo y error– para adecuar la 
transmisión de contenidos y la generación del vínculo pedagógico mediante un me-
dio con características comunicacionales específicas. 
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articularía esto con las dinámicas y lógicas de la presencialidad, tan-
to para quienes enseñan como para quienes aprenden.

Conclusiones

El contexto de emergencia pandémica pone en relevancia el rol 
sustantivo que puede cumplir el Estado en los distintos niveles de 
gobierno para lograr contener la situación sanitaria en todos los ór-
denes de la función pública, como lo expresa este trabajo en relación 
a los dispositivos educativos para la continuidad pedagógica. 

En particular, nos interesa resaltar lo que un dispositivo mediá-
tico de origen público y/o social puede brindar al sistema educativo 
en medio de un contexto de pandemia, pero también y particular-
mente, de post pandemia. Cuando iniciamos esta investigación nos 
propusimos dar cuenta de las distintas iniciativas de continuidad 
pedagógica a través de la radio: al respecto, debemos señalar que no 
solo es destacable el compromiso de este actor social con las iniciati-
vas estatales, como el programa Seguimos Educando, sino también en 
relación con la enorme cantidad de iniciativas propias desarrolladas 
por las emisoras, así como la diversidad de formatos y públicos que 
atendieron. También podemos destacar la centralidad que tomó la 
cuestión educativa en la redefinición del rol social, público y comu-
nitario de estas emisoras. 

Al hacer foco en la propuesta brindada por el Estado nacional –a 
través del Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios y Comu-
nicación Pública– respecto de la radio y la continuidad educativa, lo 
primero que podemos reconocer es que predominó una perspectiva 
difusionista, instrumental e informacional de la radio como medio 
de comunicación, articulada con una idea de un medio subsidiario 
de otras propuestas audiovisuales (televisión y plataforma digital, 
centralmente). De este modo, buena parte de la potencialidad in-
herente a la radio (participación, diversidad sonora, tradiciones de 
escucha consolidadas, etc.) quedó obturada a través de una política 
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centralista que desconoció tanto su propia tradición respecto del 
diseño de políticas educativas con medios de comunicación, como 
así también los datos producidos por el mismo Estado nacional re-
lativos a desiguales condiciones para el acceso, uso y apropiación de 
medios y tecnologías, en vínculo con prácticas de consumos comuni-
cacionales y culturales heterogéneas.

Entendemos que en el contexto de emergencia social y con un 
enorme esfuerzo de trabajadores y trabajadoras, el programa Segui-
mos Educando fue una política única en la historia de la educación 
argentina con la producción de 14 horas de programación diaria de 
radio y televisión junto a la producción de 9 cuadernillos cada 21 
días. La contracara de esta política de emergencia fue la centraliza-
ción, la desestimación inicial de la participación de actores sustanti-
vos para este proceso: radios comunitarias, alternativa, cooperativa 
y de pueblos originarios, emisoras educativas y socioeducativas y 
universitarias, radios nacionales y municipales, todas ellas con un 
fuerte anclaje en sus comunidades locales de pertenencia.

Aún así, constatamos el enorme compromiso del conjunto de es-
tas emisoras para la transmisión de los contenidos producidos en el 
marco del programa Seguimos Educando (con todos los déficits téc-
nicos de los productos, de conectividad y de contenidos señalados 
anteriormente). A lo que sumaron, además, una tarea de articula-
ción con otras iniciativas locales, adaptando contenidos a idiomas 
de pueblos originarios, proponiendo articulaciones docentes para 
construir la escucha productiva de esos contenidos; pero también en 
la distribución de cuadernillos, funcionando como sede para que es-
tudiantes y docentes accedan a conectividad, entre otras iniciativas 
ya mencionadas.

A partir del diagnóstico sobre el Seguimos Educando que fueron 
realizando las radios en el mismo proceso de implementación, en el 
cual reconocían un conjunto persistente de déficits estatales en el 
acompañamiento a la comunidad y a las y los docentes, éstas comen-
zaron a desarrollar iniciativas propias. En este marco, lo primero 
que nos parece relevante destacar es el rol central que tuvieron las 
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radios para garantizar una oferta de contenidos educativos diversos, ya 
sea producidos por el Estado y/o por las propias radios en articula-
ción con actores locales (especialmente, escuelas y sus integrantes). 
En relación con esto último, también se destaca el rol articulador de 
la radio en las comunidades de las que forman parte: las radios fueron 
un actor central en la tarea de (re)creación y sostenimiento de las 
tramas comunitarias, especialmente en la articulación entre las ra-
dios, las escuelas y las familias. Este rol implica considerar la radio 
más allá de su función comunicacional, ya que impulsaron acciones 
y prácticas que no se circunscribieron a lo estrictamente radiofónico, las 
cuales estuvieron a concretar sus objetivos y proyectos político-co-
municacionales, siempre en vinculación con actores de las comuni-
dades y territorios en las que estas se encuentran. Ello fue posible a 
partir del conocimiento de las realidades locales y de las necesidades 
a las que, de modo necesario y urgente, se debía responder durante 
el aislamiento: problemas ligados a la conectividad, al acceso a dis-
positivos tecnológicos de diferentes tipos, a situaciones sanitarias, 
alimentarias, económicas diversas. En este marco, las radios –es-
pecialmente las del sector CPACyPO– no solo brindaron respuesta 
a estas necesidades y demandas sociales sino que, adicionalmente, 
en muchos casos lideraron procesos organizativos en los que parti-
ciparon distintos actores comunitarios, abordando conjuntamente 
demandas locales. Todo lo cual implicó la posibilidad de generar res-
puestas a ciertas necesidades a través de propuestas que pudieron 
implementarse de forma democrática, aún en condiciones de mar-
cadas desigualdades.

La radio, además, tuvo un rol central en la construcción de lo co-
mún en el contexto del aislamiento, ligado a la posibilidad de construir 
vínculos de diferentes tipos llevados a cabo por las escuelas, las y 
los docentes, las y los estudiantes y sus familias. Aquí, el desarrollo 
de experiencias comunicativas diversas habilitó el encuentro en un 
contexto caracterizado por la dificultad para contar con espacios co-
munes, aportando a la creación de nuevos ámbitos de reconocimien-
to, conversación, escucha y visibilización de las experiencias locales. 
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Una expresión que aparece de forma recurrente en las entrevistas a 
docentes y a las audiencias de las radios fue el que estas permitieron 
tender puentes: unos puentes para atravesar el vaciamiento de los 
lugares cotidianos de encuentro. 

Frente a ese vacío que se produjo de modo inesperado, la realiza-
ción de propuestas educativas en la radio fue una de las respuestas 
creativas de las comunidades frente a la imposibilidad de vincularse 
en contextos institucionales más tradicionales. Permitió un particu-
lar modo de estar juntos, contribuyendo a reponer la centralidad de 
la escuela en la vida cotidiana. Además, permitió que las voces insti-
tucionales y de las y los docentes fueran una presencia en el interior 
del hogar.

Es necesario destacar una cuestión específica vinculada a la pro-
gramación analógica tradicional que supone la radio: frente a ciertas 
propuestas que se concentraron en dinámicas digitales cuya marca 
central es, mayormente, el desanclaje espacial y temporal, la presen-
cia de la radio pudo reconstruir ciertas rutinas de la vida cotidiana, 
organizando horarios que permitían restituir el rol ordenador de la 
escuela en las rutinas familiares. 

Una cuestión adicional es necesario remarcar en la medida que 
fue constitutiva de la articulación entre escuelas y radios en pande-
mia: la presencia de la escuela a través de la radio no se redujo a la 
transmisión de contenidos curriculares. Si la escuela representa una 
de las instituciones centrales en la que se procesan muchas de las 
tensiones y complejidades de la vida social, buena parte de las inicia-
tivas educativas en las radios se constituyeron en espacios donde lo 
educativo fue mucho más que los contenidos; fue un modo de abor-
dar problemáticas de las comunidades, hacerlas visibles y aportar a 
su resolución; nos referimos aquí a las problemáticas docentes para 
llevar a cabo sus labores, las problemáticas familiares para acompa-
ñar estos procesos, cuestiones ligadas a la situación socioeconómica 
de las familias en el marco del aislamiento, entre otros conflictos.

En este mismo sentido, la posibilidad de habilitar voces de es-
tudiantes, junto con docentes y familias, significó un aporte a la 
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construcción de ciudadanía: las radios potenciaron su capacidad de 
habilitar la expresión y la participación de diferentes actores de la 
comunidad, llevando a cabo prácticas diversas orientadas al recono-
cimiento, ejercicio y ampliación de derechos, entre ellos, el derecho 
a la educación. 

Finalmente, creemos necesario señalar que las radios fueron 
parte de la trama afectiva que conforma los vínculos comunitarios 
y educativos. La posibilidad que brinda la palabra hablada, en con-
diciones de aislamiento y de una abrupta pérdida de la vivencia del 
estar juntos en copresencia, fue central en estas experiencias y vi-
vencias: allí donde las personas llevaron a cabo, día a día, su cotidia-
nidad, la radio trajo voces cercanas, aportando a nuevas formas de 
ser comunidad educativa, aún en la distancia.

Líneas de investigación que abre el estudio a futuro

A partir del proceso desarrollado, consideramos necesario proble-
matizar los enfoques que guían las investigaciones sobre este campo, 
de modo que sea posible abordar en su complejidad problemáticas 
que todavía hoy se muestran como áreas de vacancia, escasamente 
indagadas. 

En primer lugar, queremos señalar la necesidad de revisar y pro-
blematizar los enfoques epistemológicos y metodológicos en la cons-
tante búsqueda de abordajes más profundos y complejos en relación 
con estas problemáticas sociales.

Desde el punto de vista epistemológico, insistimos en la necesi-
dad de llevar a cabo investigaciones situadas. Esto requiere una espe-
cial dedicación a mirar y comprender los universos vocabulares, las 
identidades culturales, los contextos de vida, las trayectorias perso-
nales, colectivas y comunes de aquellas personas a cuyas realidades 
pretendemos aproximarnos en nuestras prácticas de construcción 
de conocimiento.
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En este sentido, situar no puede quedar reducida a su mera inten-
ción, como así tampoco se debe reducir a estrategias de equipos de 
trabajo federales con anclajes locales. 

De la mano con ello, aparece como imprescindible la práctica de 
triangulación en lo que refiere a distintos aspectos de la investiga-
ción: las y los investigadores; los enfoques teóricos desde los cuales 
se observa, problematiza, reflexiona y analiza la realidad social; los 
datos que se producen; y los métodos y técnicas que forman parte 
de una estrategia metodológica global. Nos interesa detenernos en 
este último aspecto ya que, si bien el debate alrededor de enfoques 
cualitativos vs. enfoques cuantitativos ha perdido progresivamen-
te protagonismo y legitimidad en el ámbito de las ciencias sociales 
desde la década del ochenta hasta hoy, en buena parte de los espa-
cios de gestión pública estatal continúa predominando un enfoque 
cuantitativo para la producción de datos orientados a la evaluación, 
planificación y gestión de políticas públicas. En tal sentido, creemos 
necesario reafirmar la productividad de emprender investigaciones 
que sustituyen la idea de oposición por la de complementariedad 
en relación con los enfoques cuanti y cualitativo y que, desde dicha 
perspectiva, diseñan estrategias basadas en la integración de enfoques, 
métodos y técnicas, construyendo sus abordajes específicos en lo que 
puede considerarse dos extremos de un “continuum” (Jick, 1979). Esta 
decisión posibilita poner en juego no solo los marcos culturales, las 
identidades y subjetividades de quienes son investigadas e investiga-
dos sino, también, de quienes investigan.

A lo anterior se suma la necesaria incorporación de la perspecti-
va de género y los enfoques interseccionales (Kimberlé Crenshaw, 1991) 
que pueden arrojar resultados que aportan en rigurosidad en la com-
prensión de qué y cómo viven las situaciones planteadas, mujeres, 
varones y diversidades de identidades autopercibidas. Situar es tam-
bién comprender la trama de la raza, la sexualidad, el género, la clase 
y lo que se cruza en el devenir singular (Deleuze, 1988) de las identi-
dades y prácticas identificadas.
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En relación con el propio objeto de esta investigación, pode-
mos señalar que el trabajo realizado aquí muestra la necesidad de 
emprender líneas de trabajo específicas que incorporen, con cen-
tralidad, a los medios de comunicación en las prácticas y las institu-
ciones educativas, en la medida que su participación en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje contribuye a la formación y transforma-
ción de una cultura basada en la democracia, la participación, la 
búsqueda y producción activa de conocimiento, la curiosidad para 
la exploración del mundo y la expresión de identidades y subjetivi-
dades múltiples. Y ello en relación con personas, grupos, comunida-
des concretas, diversas y –particularmente en el contexto actual, tal 
como se desprende de esta investigación– desiguales.

Comprender y potenciar la relación entre educación, comunica-
ción y cultura se nos muestra como un asunto no solo de investiga-
ción ni de incorporación de propuestas basadas en el despliegue de 
medios y tecnologías, sino, también, de formación para comprender 
esta relación y planificar estrategias y dispositivos en este sentido. 
Como señalamos anteriormente, hay experiencias al respecto, pasa-
das y actuales, cuyo conocimiento resultaría un pilar en esta tarea. 

De manera complementaria debe considerarse el uso de las tec-
nologías y el diseño de los entornos digitales como dispositivos cul-
turales y al mismo tiempo de producción educativa. Señalamos el 
acceso a la conectividad, pero también su diseño e implementación 
para desatar procesos de enseñanza-aprendizaje que consideren la 
comunicación como una variable interviniente sustantiva para el di-
seño de la interactividad en términos educativos y como bien social 
y público.

Aportes a las políticas públicas en relación con la pandemia  
y la postpandemia del COVID-19

La definición de una política pública para la continuidad educativa 
que incorpore a la radio –como soporte digital, analógico o multipla-
taforma– como parte del sistema educativo, debe partir de revisar el 
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modo en que ésta es considerada en tanto dispositivo tecnológico y 
cultural: el programa Seguimos Educando se centró en una perspecti-
va difusionista e instrumental de este medio, considerándolo como 
subsidiario de los procesos desplegados a través de otros medios, 
especialmente de la web. Incluso, en algunos contextos, fueron las 
propias emisoras y sus comunidades las que organizaron colectas de 
aparatos receptores de radio para lograr el acceso a los contenidos 
que permitían garantizar la continuidad educativa. 

Podemos reconocer que allí donde la radio fue eficaz, no fue nece-
saria o linealmente donde había mayores dificultades ligadas a la co-
nectividad, sino allí donde se desplegaron procesos comunitarios de 
articulación entre radios, escuelas y docentes dando lugar a las múl-
tiples formas que asume la escuela en la atención de las urgencias 
de su comunidad. En esos procesos, la radio constituyó un espacio 
en el que todo aquello que excede a lo curricular tuvo su expresión 
(conflictos, voces, lenguajes, idiomas, necesidades comunitarias), re-
cuperando y fortaleciendo su rol tradicional ligado a la organización 
del tiempo y a los rituales de la vida cotidiana.

A partir de una mirada atenta sobre esta situación, podemos re-
afirmar el valor intrínseco que tiene la oportunidad de recuperar 
saberes producidos en un contexto de crisis, ya que en estos se con-
densan un conjunto de tensiones sociales preexistentes pero, sobre 
todo, emergen prácticas y articulaciones comunitarias para la reso-
lución de problemas que expresan procesos de larga data de cons-
trucción comunitaria. Todavía nos queda mucho por recuperar de 
la experiencia de la pandemia en término de la transformación de 
las subjetividades y del modo de organización social. Es crucial po-
der comprender qué nos transformó o cómo nos transformamos, en 
cuestión de tiempos, espacios, prácticas y experiencia de vida. 

Las emisoras, las escuelas, los ámbitos de participación variados, 
la misma vida familiar fueron todas mediaciones por las que atravesó 
la subjetividad de las personas con las que hemos trabajado a lo lar-
go de esta investigación. En la pandemia, la organización de la vida 
no fue la misma y la situación vincular tampoco. Y, precisamente en 



424 

Claudia Villamayor 

relación con esta situación, la radio realizó un aporte diferencial y 
específico: contribuir a reorganizar la vida cotidiana, dimensión no-
dal en la definición de cualquier política pública, más aún, en tiempo 
de pandemia. 

Partiendo de este marco y en base a lo analizado y reflexionado 
a lo largo de esta investigación, procedemos a recomendar un con-
junto de líneas para el diseño, planificación, gestión y evaluación de 
una política pública que permita desarrollar procesos de enseñan-
za-aprendizaje con participación de la radio que excedan el contexto 
de la crisis.

Conocer para proponer: en sucesivas investigaciones hemos sostenido 
la necesidad urgente de que el Estado estudie el sistema de medios de 
nuestro país en su extensión, diversidad y complejidad. Para ello, es 
necesario producir investigaciones que recurran a enfoques mixtos 
y que se enmarquen en perspectivas teórico-políticas que compren-
dan a la comunicación y a la educación como derechos y como bie-
nes sociales. 

Si bien existen numerosos trabajos críticos que echan luz sobre 
la maquinaria de los medios entendidos como parte activa en la 
producción del capital y su vinculación con las políticas públicas de 
comunicación, siguen siendo muy escasos los trabajos que abordan 
otras concepciones, sentidos y prácticas respecto de los medios de 
comunicación, su dimensión educativa y su vinculación con las polí-
ticas públicas desde una perspectiva de derechos.

En este marco, debe considerarse la enorme heterogeneidad de 
radios que no tienen como fin el lucro, sino que trazan otros hori-
zontes de realización y cobran formas específicas según el sector o 
subsector al que pertenecen (públicas estatales: nacionales, provin-
ciales, municipales, universitarias, escolares, socio-educativas; pú-
blicas no estatales: religiosas y de pueblos originarios; sin fines de 
lucro: comunitarias, cooperativas, etc.). Esta heterogeneidad está 
dada, también, por zonas geográficas y tipos de territorios, por las 
articulaciones con otros actores locales (organizaciones sociales, 
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escuelas, iglesias, centros comunitarios, bibliotecas populares, etc.) 
e instancias estatales. Pero también, en relación con nuestro tema, 
debe considerarse una característica común al conjunto, identifica-
da en esta investigación: su reconocimiento de una ausencia relativa 
por parte del Estado –con énfasis en el nivel nacional– cuyo rasgo 
central es la ausencia de políticas públicas que las reconozcan y con-
tribuyan al rol que desempeñan en sus localidades.

En este sentido, creemos que es tarea del Estado conocer y reco-
nocer a estas radios, dando continuidad a la tarea de relevamiento 
que aquí hemos llevado a cabo, actualizando de forma permanente 
y continua la base de datos que las identifica y reconoce. Asimismo, 
creemos que esta tarea debe desarrollarse con un sentido federal (en 
términos no solo de su alcance sino de su realización), incluyendo 
todas las provincias y localidades que integran Argentina. Y que, en 
esta tarea, el Estado en sus distintos niveles y reparticiones debe po-
ner a disposición activamente los datos que posee en la medida que 
son de producción pública.15 

Finalmente, en línea con lo señalado con anterioridad, estas in-
vestigaciones deben comprender lo educativo en un sentido más am-
plio y complejo que la transmisión de contenidos curriculares. Por 
ello, resulta necesario atender a los consumos, prácticas y marcos 
culturales, a las condiciones tecnológicas, a las dinámicas de confor-
mación de consumos y audiencias situadas en la articulación entre 
medios analógicos y digitales. Ello permitirá orientar las propuestas 
estatales sorteando ciertos prejuicios existentes (por ejemplo, aque-
llos referidos al rol marginal de la radio entre los consumos cultura-
les de la población). 

15  Como hemos señalado en los informes de finalización del proyecto, la elaboración 
de un directorio para la aplicación de la encuesta en el relevamiento censal de radios 
e iniciativas educativas en pandemia fue particularmente dificultosa en la medida 
que debimos acudir a diversas organizaciones, universidades y espacios de gobierno 
y, aun así, los datos de contacto obtenidos resultaron, en muchos casos, inacabados, 
parciales o erróneos.
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Fortalecer los procesos locales para un diseño federal, participativo y 
descentralizado de políticas de Estado. Una observación que atraviesa 
todo el informe es que –aún reconociendo el carácter de emergen-
cia de la política pública–, la producción de contenidos de Seguimos 
Educando no responde ni a contenidos ligados a un sistema educa-
tivo descentralizado y federal, ni a las necesidades particulares de 
docentes y de contextos diversos. A su vez, reconocemos que las 
experiencias que tuvieron mayor impacto en sus comunidades son 
aquellas en las que están articuladas las instituciones educativas 
(mayormente públicas, es decir, de gestión estatal) con radios locales, 
y en las que la producción comunicacional contiene y da respuesta a 
la enorme diversidad y heterogeneidad social, política y cultural de 
las comunidades. 

En ese sentido, para la definición de políticas públicas se reco-
mienda retomar y fortalecer una perspectiva federal para la produc-
ción de contenidos que tenga en cuenta las diversidades culturales, 
lingüísticas, sociales, geográficas, políticas, etc. que configuran nues-
tro país.

Cabe destacar que todas estas recomendaciones reponen al Esta-
do en su rol central de garante del ejercicio del derecho a la educación 
por parte de la ciudadanía, favoreciendo la articulación con diversos 
actores y en diferentes ámbitos, siempre bajo su orientación, regula-
ción y administración. Por lo tanto, cuando proponemos desarrollar 
y evaluar los procesos en términos de gestión, de metodologías, de 
contenidos, de aprendizajes logrados, consideramos la necesidad de 
producir herramientas que tengan en cuenta la estructura local, pro-
vincial y regional, pero también que identifiquen los ámbitos estata-
les pertinentes, la cultura institucional y los actores con quienes se 
articula para la implementación de las políticas.

Ahora bien, esto podría aplicar a toda política pública; sin embar-
go y para esta en particular, se sugiere que en todas las etapas y he-
rramientas se promueva la incorporación de aquellos enfoques que 
responden a las matrices epistemológicas, metodológicas, teóricas y 
políticas que hemos señalado anteriormente: pensamiento situado, 
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perspectiva de género e interseccionalidad, integración metodológi-
ca, comunicación/educación, interculturalidad, identidades cultu-
rales, federalismo, perspectiva de derechos. 

Fortalecer las instituciones educativas y las radios que integran los sec-
tores público y sin fines de lucro de la comunicación, ya sea mediante 
el fortalecimiento de las políticas públicas existentes como así también 
mediante la creación de nuevas iniciativas estatales. Tal como hemos 
señalado anteriormente, estos actores se vieron fuertemente ataca-
dos durante el periodo de gobierno de la alianza Cambiemos, bajo la 
presidencia de Mauricio Macri (2015-2019). Consecuencia de políti-
cas públicas basadas en acciones y omisiones, en el plano material 
pero también simbólico (desfinanciamiento, construcción de discur-
sos públicos estigmatizantes, entre otras acciones), estos actores se 
vieron fuertemente debilitados en las condiciones para el funciona-
miento. Situación que se complejiza, aún más, desde el inicio de la 
pandemia de COVID-19 en marzo del 2020.

También hemos señalado ya cómo estos actores, pese a estas con-
diciones desfavorables, dieron respuestas rápidas y efectivas a las 
necesidades y demandas locales en el periodo de ASPO y de DISPO, 
especialmente en lo que refiere al ámbito de la educación, pero tam-
bién en otros órdenes de la realidad social (proveyeron de alimen-
tos y elementos sanitarios, facilitaron la gestión del acceso a ayudas 
estatales, etc.). Sin embargo, aún cuando este rol de estas emisoras 
se fue tornando visible a lo largo de la pandemia, no parece haber 
despertado un reconocimiento por parte del Estado para su consi-
deración en la generación de políticas públicas para y con las radios.

En este marco, proponemos generar líneas de fomento para el 
desarrollo de procesos educativos a través de la radio, sostenido en 
la articulación con instituciones escolares y los distintos actores 
que las conforman (autoridades, docentes, talleristas, estudiantes) 
y otros actores sociales territoriales (organizaciones sociales, biblio-
tecas populares, centros comunitarios, etc.), favoreciendo de este 
modo el impacto de las acciones previstas. Esto supone, por cierto, 
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una presencia activa del Estado basada en la escucha y el diálogo 
constante en un proceso de implementación que requiere como con-
dición su flexibilidad.

Desarrollar políticas de comunicación para radio desde una perspectiva 
de comunicación/educación capaz de comprender esa articulación en 
toda su complejidad y potencialidad. Esto supone comprender la co-
municación como práctica social, como proceso y también como un 
derecho insoslayable. Y, por lo tanto, no solo como objeto específico 
de la política estatal sino también como una dimensión a considerar 
en las iniciativas estatales de todos los ámbitos (trabajo, educación, 
salud, cultura, hábitat, etc.). Lo cual implica, por cierto, desinstru-
mentalizarla. En este marco, se propone incorporar la comunicación 
como una dimensión estratégica orientada a fortalecer la toma de 
decisiones en lo que refiere al diseño, planificación, gestión y evalua-
ción en toda política pública, involucrando a las propias comunida-
des a las que se orienta la política pública. La posibilidad de escucha 
en el diálogo requiere formación y actitud para el reconocimiento y 
comprensión de los universos culturales, vocabulares e identitarios 
junto con las condiciones materiales económicas, comunicativas, 
tecnológicas que configuran su existencia. 

Si bien esta recomendación es pertinente para todas las políticas 
públicas post pandemia, tiene una importancia particular en lo que 
refiere a la educación y la radio. Considerando que la comunicación 
es mucho más que un medio, puntualizamos el valor que tiene en tér-
minos de producción de sentido, cultural y social y en la capacidad 
de participar en la realización de propuestas pedagógicas situadas 
e integradas con la vida cotidiana de las comunidades en las que se 
lleva a cabo.

Atendiendo a los aprendizajes producidos en este proyecto des-
de este marco epistemológico, metodológicos, conceptual y político, 
proponemos desarrollar, desde nuestro proyecto y en articulación 
con todos los actores involucrados, materiales de formación para el 
Estado, las radios, las instituciones educativas y sus diversos actores 
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(particularmente, docentes y estudiantes) y las organizaciones que 
trabajan o articulan con radios y tengan como propósito llevar a 
cabo de forma sostenida iniciativas educativas por y con radios.

Complementariamente, sugerimos fortalecer las capacidades 
estatales en materia de comunicación/educación para el diseño de 
políticas públicas. Y en particular una propuesta comunicacional y 
educativa para el uso de la radio como dispositivo en el sistema edu-
cativo. Para ello proponemos instancias formativas y producción de 
materiales educativos, cuyas destinatarias y destinatarios sean las 
y los trabajadores y las y los funcionarios que trabajan en el diseño, 
planificación y gestión de las políticas públicas educativas.

Finalmente, sugerimos que el Estado reconozca desde una pers-
pectiva laboral y gremial las tareas docentes que se vinculan a 
procesos radiofónicos en su particularidad. Hablamos tanto de reco-
nocerlo en términos de condiciones de trabajo y provisión de herra-
mientas para el desempeño docente, salariales y de reconocimiento 
como antecedente para el sistema de acreditación y evaluación de 
desempeño. 

Promover las capacidades expresivas de niñas, niños y adolescentes 
a través de la radio. Un aspecto que no ha sido lo suficientemente 
abordado respecto de la gestión de la pandemia es la matriz adul-
tocéntrica que orientó el conjunto de las políticas públicas y, en 
particular, aquella referida a la continuidad educativa. Al respecto, 
debemos señalar que en el contexto de emergencia sanitaria se pro-
fundizó una perspectiva en la que niñas, niños y adolescentes fueron 
más que nunca objeto de múltiples intervenciones y privaciones, en 
las que su palabra y su perspectiva no fueron tomadas en cuenta. 
Frente a esa situación, la radio se configuró como un espacio de par-
ticipación, visibilización y encuentro entre, para y de ellas y ellos. 
También constituyó la oportunidad de hablar con sus familias de te-
mas que les resultaban relevantes y respecto de los cuales no han en-
contrado otros ámbitos para ser abordados (por ejemplo, cuestiones 
referidas a salud sexual integral). En este sentido, la radio configura 
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una posibilidad de promover capacidades y oportunidades para la 
expresión pública, la escucha, el diálogo y, en consecuencia, para su 
propio reconocimiento en tanto sujetos de derecho.

En este marco, entendemos que la radio es un actor privilegiado 
para desarrollar iniciativas que reconozcan e incorporen a niños, ni-
ñas y jóvenes como sujetos activos, partícipes y protagonistas, más 
allá de su existencia como audiencias. En este sentido, resulta ne-
cesario el desarrollo de políticas que fomenten el encuentro entre 
radios, niños, niñas y jóvenes, y promuevan su participación en la 
gestión, planificación y producción de contenidos, poniendo en jue-
go sus perspectivas, intereses, expectativas, lenguajes, estéticas y mi-
radas sobre el mundo.

Profundizar en líneas de investigación que permitan sistematizar los 
modos en que participan los medios de comunicación en el sistema edu-
cativo, para la innovación y/o el mejoramiento de los procesos y prácti-
cas escolares. En este sentido, consideramos necesario incorporar al 
análisis aquellas experiencias estatales que han resultado exitosas, 
como el desarrollo del canal PakaPaka, entre otros, para reorien-
tar los esfuerzos en base al aprendizaje de iniciativas que el mismo 
Estado ha puesto en marcha. Asimismo, deberán incorporarse otras 
iniciativas que tengan como origen otros niveles y actores estatales 
y actores, como así también las que han surgido de la mano de otros 
actores sociales. Al respecto, esta investigación brinda un insumo 
fundamental para el reconocimiento y selección de iniciativas.

Adicionalmente, se espera que los nuevos conocimientos que se 
produzcan puedan ser incorporados para la definición de políticas 
públicas que jerarquicen a las radios mediante diversas formas de 
reconocimiento y legitimación, tanto en un plano material como 
simbólico. Al respecto, queremos cerrar este apartado volviendo la 
mirada sobre un dato central que deriva de esta investigación: du-
rante el periodo de ASPO, el 75% de las radios públicas y CPACyPO 
en Argentina pusieron en marcha iniciativas para contener la crisis 
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derivada de la pandemia, desarrollando acciones que posibilitaron 
la continuidad educativa de la población argentina.

Lecciones aprendidas para la interfaz entre ciencias sociales  
y políticas públicas

La relación entre ciencias sociales y política pública es una relación 
política. Lejos de producir un conocimiento epistemológicamente 
objetivo, metodológicamente escéptico y teóricamente neutral, las 
tareas de investigar, conocer, aprender, enseñar e intervenir en el 
mundo social requieren ser consideradas en su dimensión de politi-
cidad y, también, de práctica política.

Si nos enfocamos en la tarea de investigar, esta siempre impli-
ca una decisión en torno a las preguntas sobre qué investigar, para 
qué, por qué, con quiénes y cómo hacerlo. Queda claro que la inves-
tigación no es un fin en sí mismo sino que adquiere su valor fun-
damental en su inexorable imbricación con la realidad social y las 
demandas que emergen en ella. En tal sentido, no quedan dudas del 
valor que esto tiene para una política pública que, con sus propias 
orientaciones y horizontes, busca abordar y dar respuestas a estas 
realidades sociales.

La investigación sobre lo social produce un conocimiento que je-
rarquiza al individuo investigado, abordándolo en su relación con 
el contexto que lo atraviesa. El reconocimiento de los individuos en 
términos de identidades diversas y contextos particulares, le provee 
a la política pública un dato situado que ubica a los individuos en 
escenas políticas, sociales, culturales, económicas que son heterogé-
neas –en nuestro caso a lo largo y ancho de 24 provincias–.

Hablar de investigación y conocimiento situado no refiere solo 
a cuestiones de contexto de los individuos que están siendo inves-
tigados, sino que también alude a la consideración de sus identida-
des, del comportamiento social, de la subjetivación de la cultura y 
de las tecnologías, todo ello en la trama de un sistema que produce, 
reproduce y profundiza desigualdades de diverso tipo. Todo ello se 
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ha evidenciado en la situación de pandemia (nos hemos enfocado en 
este trabajo en el ámbito de la educación) y, si no se cuenta con una 
contundente intervención del Estado, es esperable que se acentúe en 
la etapa de post pandemia.

 En estrecha relación con lo que hemos planteado hasta aquí, 
quisiéramos destacar el valor del conocimiento sobre lo social que 
se produce en la integración de métodos y técnicas de investigación 
propias de los enfoques cualitativo y cuantitativo. En tal sentido, la 
política pública que recurra al conocimiento sobre lo social –sobre 
situaciones particulares que configuran lo social– requiere de una 
mirada compleja: necesariamente amplia y suficientemente profun-
da. En la medida que es esperable la participación activa de los indi-
viduos en el abordaje y resolución de sus demandas y necesidades 
en relación con las definiciones y propuestas estatales, la efectividad 
de la política pública estará dada, en parte, en su capacidad de com-
prensión de sus razones, expectativas, intenciones y sentidos que 
construyen sobre el mundo que –en el marco de relaciones desigua-
les y conflictivas– habitan. Pero su capacidad para intervenir en lo 
social también estará dada en su reconocer, comprender e incorpo-
rar las razones, expectativas, intenciones y sentidos de quienes, des-
de posiciones privilegiadas, tiene la capacidad de intervenir, regular 
y orientar el rumbo social.

Revisitar de forma crítica ideas y concepciones sobre la vincula-
ción entre investigación en ciencias sociales y política pública nos 
recuerda que existe una trama potente que integra necesidades inte-
lectuales, demandas sociales y la urgencia sustantiva e imposterga-
ble de la presencia estatal mediante el diseño, planificación, gestión 
y evaluación de políticas públicas. En la medida que desde esta pers-
pectiva sobre las ciencias sociales y sobre el trabajo de investigar 
en ciencias sociales se desecha de forma argumentada cualquier 
mirada neutral sobre la producción de conocimiento, también se le 
demanda el Estado despojarse de visiones neutras y tecnocráticas 
sobre sí mismo y sus formas de intervención sobre el mundo social. 
Ello supone, nuevamente, restituir las dimensiones de politicidad y 
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de práctica política en su accionar, reconociendo su intervención 
en situaciones cuya marca general es la de la reproducción de las 
desigualdades, pero que también cuentan con procesos colectivos de 
resistencia que demandan ser reconocidos y fortalecidos por el Esta-
do. En tal sentido, las ciencias sociales le demandamos al Estado una 
urgente revisión de los enfoques, las metodologías, las herramientas 
y dispositivos de trabajo, las orientaciones y modos de abordajes so-
bre lo social.

Los saberes producidos en la interfaz ciencias sociales y políticas 
de Estado no solo son estratégicos, también portan la posibilidad de 
contribuir a una sociedad que conecta la investigación con el cambio 
y la transformación de la situaciones de vida de individuos, grupos y 
colectivos sociales, quienes no necesariamente esperan por aquello 
que es un derecho, pero que sí son sujetos de una urgencia que tiene 
que suceder aquí y ahora para no perder sus vidas o anular la espe-
ranza de futuro.
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